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Y aliur; t, sciilll' (;,Ji,vrtt :tdq;·, ,..,viitll' lii ;·l·t·t nr d1· 1-: dll t'.ll ' ÍÚt .¡,.¡ 
F,;(:ldo. !'~·:wi:l-< ¡:· ;:· t.,,t , ~: h)o; t¡<lt' <llll ' ' ltiO-; a na~ili 11 \' ,tdillo ; 

gt·:-,cias por sm; jnJios; gracia!' IH' J' 1<~t1•> s lo'i rc\·o!ni'Í Oilarios Ul 

en tone(~" • <le a lJ o¡·n y 1l c si('mpi·•· . 

* 

:n 



,. 

•·tt:tlida tl l'.-, J,ullta n ;t'-' . L1·al ;¡ ~~~~ l'l'ÍIIctpt os, llH•r:lli f' ta infh':dblc 
•:unsígo rni!'mo, fi:·w, t•u lo¡.; nfcttos, \':ulillo njusló s n \'ida n 
l" il cl O\· frjn n t:Oll fi(ll'Jid¡"! (,J,,t .ti. ltv1 \.!: ~ ... -: ~ •rJc , ~. :' p ~:· : ~!" :: !· t ~ 

h •n t;wiot l's a 1111e lllll <: hm; oüos ltul>iet·an l:Htcnmuillo; incnpa;r,, 
<·omt> pol'Os lo ftt · ron , •1c nma ~ar ;·i l!ll (';r,;tH sin <·s fucrzo, con sólo 
•·. (Pn •lt•t· ln dit>st1·a miCJttras In siniestra ncal1a la!'; \'OCes del 
deber , vi,·ió poiH·c y muriú pobre, es decir, Vntlillo fuí! UN U.K 
VOLTJOfOXAlUO. 

.. * * 

Yo ~'<ien to sn ¡n csencia. en e ·ta. hor1L so lemne. Pnréccmi:l que, 

¡Jaus:H1amente, lleno tle aquella sencilla majestad que le fué ca· 

¡·a c terí.·tira, tra. pone hoy los dintele. de esta ca2a, y qne, ro
.lt' atl o :t p OCO ilC una. mu chedumbre nl.J:ortn de mn.estros ~, ('~;CO · 

l:m:s, 1l i ·póne:. e ~ dm· su l r cción. Alto, erguhlo, alzad o el bra zo, 
t ak:ri¡¡·ic·o el íntlírc ·omo ~c ii n lHI.JLlo una 8'-enda única, el l\1acs-

1ro \'i >rtc en Pl hondo siicncio de :as C<•.:d;;n " i'l !; e:: -:-~~je r:t, ~~~:-!1:! 

pnlabras: 

-"En el nomlm.l .le los que han halliure J sed de justicia, 
n:n~< • a Jn-e ,:i ll i¡· d <-<th· 1·slos in~ t n n t(· . ·, y por toJos los tirmpo:-;, 

·ucst r:L lalJOJ' uc arquitectos d el futuro <le mi )réxico amado y 
11 •1 ,Jalis<:o <.1 mi cora;r.6n. Sení a mi Patria l>nRcanuo su l'Cil c n · 

c ibn p o r l:'t Cullura y por la. .Jnsti<.:in distributiva, sin alcanzarla 
n vi<la. Yo quiero prolongar mi esfuerzo en Yosotros, amigo~:> 

míns de la ciu dad. El in1lio a~n:1rcJa aún vuest ros l.Jrazos frater. 
JJo, · . Jd a é l ¡:cJwt·osamenie, que él rcsponuerá con alma y vida 
;l ·ucst r r cc!nmo s i d e esta ~ni sa nti ·, y acabad de cuifica¡· 
jun tos la na ·ionalill:td que CStfl sm·giendo UCSUC el uía, aún l'C· 

cicnte, en quf! el mf~t'i1.o priucipió a ocupar su sitio, brazo a 
l>J'¡tzo del iudio •n la. lucltu social. Y en verdad os ligo que en· 
t oHcc:-~, y sú1o l1a ' la <:ntorH:rs, logr<lrcu; <pte ~.iéxicú sea. fanot· 
d··ct ivo en lo;:. rle.:tin os del )fu 1do . . . 

:lO 

Conf n:n i.1 dtct.l b " ur J. J~ ·> Ús 
lb rra el 12 Je O ctubre de ! '..•J -.:, 

ero la Clud:t.J de GuadllJ.jJr J, con 
motivo de la InJugu r.Ición del Cen
tro E 'icol ar BASiUO \' ADIL O 



J: t •t ·Í p i"1J<"<III II' Ill1•1 1' 11 to.Jo l't' \lolllt 'lllll 1; i ,1 :O. Il i' Í:Iii 1,\ j ~' t ' llÍ . .l Jo.i_i' 

11 1\ I'S jiÍI'Íi il o·¡ ·¡·:HI.r;·, 11 11a Íll l fllll , j,.¡¡ :11'1 i1a y o!, •, intr•r, ·.- :id:l ;¡ lt:t · 
,.,., . , ;,.;, .¡ ,. ~ - f, ;• Jh 1· : j :" ~:..;., ,.,; ·i .d , l .. t. qtle :- t· asient a t'll el 

alJlla d • la~ Jrtidlitudl'>< 'JIIl: ·all:tn s11 do!ol' ..... 

Por úll i111o, IJUiero ofn·cc r11s ,.,., ,, . ><lllle to p el'fe<.:to puu1icado 
por el 1otla\'Ía cst nd i:ll ll l' l::t silio \' aolilln . Cll una Yi• ·.ia l'l'l ' i :.: ta 

C~<.:O J ;tJ', y el ~] 111~ 1111 I'S ;; Íll ll 111 1:1 lllllt'SII':t dP otro Jll:t! it. dt· S\1 

Ltlt>uto: 

l'o¡· t11:; Jaui"" l'.\: : 11 .'-!:iit·s :q.:tt t•,·e 
y es 11 11 Y:lgn m o!:íu q ttt' :t¡ l\'ll.t:; signa 

de>:mrt ~· :Hla >=o lll·i:- :1 q11c p:ll't •r·r 

mita•l :ln~cl i t•;d . mi(:ltl ill :di;..:nn . 

~1.i ., 1 c rio de mn,j .:•· fjll í ' 111 ' '"ttJ,.:í;.;na 
~ i oculta e> : ;,.~ n· lr qu e rl .·<:l d c>u~, 

nn pr,.;:t r q 11r orgnllo,.;:o ."(' ,., ... ~1,!-; ~ln. 

0 lll ('II,.;Jli 'liO Jo•j:I IIU '!111· fllll't'l ' l' , 

¡li l' l'lll:lll ; t dt~ I ;ÍIIt'O IId:i, ,.;11:_:<'-<ii\·;t 

l lt' ld:t d <[1:<' , il !t od;; ili '-Íil ll : lt' Íilll t' -qllÍ\': 1, 

:J\':lJ·a de In l1 1'l ln .•l'lttimit•JIIo. 

l'll :-.ollll lt'a .¡,. ¡;ti-l'.'rio l o ,¡,. , ¡ ; t ' !) 

y (•,.; :llltif:¡¡r, 1:1Ílll:t,Jo oh: l tl Íll\l' llto¡ 

r,.;(' jll'Ú('('I' d( •,,J,~n l'Oil ljlil ' :- lill!'ÍC>< ! 

·1- i'- * 

!le liOl'( Ilt• jad o :Jp(· n :¡..; J:¡ ¡ ·~·r:-"lt:lli,J;¡ .¡ 111:'h ,.¡,_ d J!,. dl' H ill·-< 

! •' t. : : . :.- ~ < d . ,Llt: . d1I Í )!• •· .i.'.• ¡·, c· l l·inda.J;Illo . <:1 ¡oatriuJ;¡ P.ÍI"IIlJ'l.ll· 

fl\J C enc·;nnar·on en (·1, ~\du fl! t'I'OI ' J"l :.: ihl (',; ~¡·a r i ;,;: :1 :-11"' :tlt.I:.: 





j ; ~ ..:, y la . a rari a .· lr:ll la l'vll :t illO I't:S detr:'ts •J G .. us cortiuas de llilo . 

Y doutle no hu bo mi lpa , c:tyú en la: matirugndas llm·ia menudita 
y i> lanc:t d e fl on~s de nce it illa ; o salp :quc a nw t·iiiu ue •m¡,r,·as ; 
go t e> rones rojo d e cnta lina ; pedre:..s de zempasúcllil d e color de 
laJ rmo ... ¡ Cad:1 . ·erba ·aha je estiró lu rama y ofreció la 
fl o1·! . . . ' 

Lt lf'go, pot':-<Ía r'll<: ial <::; ¡·gn d :t d e a ns ia s proféticas y do amor 
:d indio : 

' ';\l p:ti x ~~~ fnll :t liJa <: X ntll~'lt de conci ' II('Í fl. pa r·a oval traJ•, llOR· 

Ofi'OK liiÍ HIJI<)K1 IIIH'XI l':l H \'ÍI'!lldl'S (O tloH llJJ(' fo¡ ( . l '()~ 1-{ 1';11 \l] (•fl d t• fP <: · 
tos, ) ; t. · f ¡l( !')'.;¡¡.¡ ¡Jp (j l i ( ' d is p011(•l ll< ,s1 J llli i 'S II' tiS cl t•lll'l't 'H jl:I I 'i l ¡ •] 

]•OI' \'!•n iJ· . . , ¡ U n:t r <·l·o) u (·i(na l' )" j! Ír·itu :tl! ... ;1-:st¡·ujai'JIOH d alllla 
para irn¡H.riC' l'IIOfl llll l' l'a H ¡·p;.,:-J: JH de vitlu ! ¡ Bu f;c.::u·n oH lllÚ!:! h t! I'Ill:l · 

lt O.~ lodo~, J.l:ll'(l r.gr·ancl a l' ] a l{epúbJ icU dentro de SU S propias 
fron terns ! ¡ H a c·c ¡• m (ts profuncla e intima 1n nac ionalidad ll an <l o 
n n g r' :lll corazó n a l:t l'a i.ri[l ! ... Y a ese corazún a yu r] aria. el 
:· iero ca l':'tc te r del indio, que uo e: otr a cosa que un g ra n tesoro 
de u ·rmrr·u hC'<:ho n}IO r a r en or implacable porqu e no ha t enid o 
a r¡ui{·n I' Oln~r lo. ojos, a quién tender l os Ul':l.ZO S, a quién lla· 
nun he rmano .. . " 

T l'a n!'r: r ito lo a n terior, vale la p ena ~ n seri.ar ahorit es tos dos 
p •JI :-:tl!li!·nl os . d • 'l'ol,;lo i •1 p rime ro y fl c V ndillo el scgurHlo, en 
JtJ :-; q u ·, a la n •:t, (]IH' se h:tll :t r ú pa n? · j¡l o ~ r i tcl'io 1'1':- pe ··to a la 
ubra d P A d P, nos t•x pl i<:: n ·e1nos mejor la n ohl <'7-ll de n ne, tt·o 

g ra n j a1i : t:i!• nsc eo1110 1u ·lt tHlo r p o r Jn causa social: 

·'J.:l \·e r tla<lt>ro Al'tc -d ice Tolsto i-, es la expresión ucl co
uo imieato de la mi s i<lll y del Ycrd a tl ero bien de todos los llom 

J,rc ·•. 

·L Hc1· luci ón po r c·Aeclend:t - d ice Va dillo--, es el Arte ; 
t~ Ar·tc (· t-cad or, i u1 l,": ~~o' ' ~~ 1 y buh'"" ::r! !r. . ~! .!&. te t:e!Jc ~:. !c:!~1 o 

in sontl a bl como ln vh·tnd; y la. obra a1·tis t ica, que da luz pro· 
p ia, efunde cmociflll, s h ostil a t odo precedente, a todo ayer. 

28 

I n vitado JHl l ' 1'1 S!'tlor· (l o lll' ru: tdo r d o: t E ,·a·r:t n io 'l 'u1w tc • p n · 

r a lr Hlll :t r ~·n t• .'l ll ~ ;~< ·l o dt• hollll ' ll:ti t· ¡·oa qu t• cl t' !11 s ¡:¡w t·:r h h · l liOt 10 

KC p Pq >eUra l:t lll ·utoria d(·l Hl:t !'s t t·o P:t si l io \':tdillo , ( ' itt datl a t:o 

Ilu s tre de i\I {:xi t:o y p:tl:~di n id t•o lú¡.! il'o d t• la H(•\·ol t (' ión, ll t•~o 

a e;;t.a tr·ibuna chica con ,J I'Phrwf' n l<' <1< sPo clf! ccm t ri h u ir a la 
ex a ll;ll'ÍÓn de aquell a fi g u r a p t'Ú C'e r·. 1.r:1.n·nd o a I'O)"nl ru ~, (' ,) ; ¡ mi 

devoción i nma.t·c:e~ilr l e y mi afc('iO fíe. h nc ia q uie n tan t o :<u piera 

distinguirme d escl e la a lt ur:t. de ~u s u p e r ioridad, nna inte n C'ión 

d e a núli sis <l e su yi,la y de : u obr;l , a spir:1 nclo :l qn<> lo ~-·oj;1 

la gcnNación qn c >iC' in i in <>n el s~ rvicio de la Patr ia , y 1m prO · 

púsito i nme<li: tlo ; snur ay n r· f'l ~ t: nli <lo jns ti ·ie ro <l e t!ste tl' ilmto 

con que al ti r mpo ¡J e h on •·n t· in11 lr l'll:mH•nt<• a l ;.! l'Ml j:tl i ~ il' ll st' 

t!llC lo re · iht•, <' l Ooh i<'l'llo d <' l l-: !•ln1lo sr l rom ·a a !-. l p rop io y 
honra a l ¡mf' ltl o tp w y·epJ·f' sPnt n . 

* •· * 

Los valon•s m ú · : llos d e la ')o: ¡t('C'ie h u man a sun lo.<t que l iT'· 

¡.:en dPl pc r fedo <•qni li hrio rlf'l Ps p í l'itu, d e> la in tcli¡!Pnl'i :l y d' 

1 ~ v()l unt::arL H<"np:unos ~t:ok 11-iú n ~uJ ·· · rr~ t{mllo ·e cnn t q 11 ir>!·a 
de estos a. tribu tos. y no \Cr emo.· re a·, izn ¡·,.e nada posit Í\': l lll t'n e· 

e>stima l1l<>. P r N' i :1 en ton ces 1 con e u t'!' O a r múu i r o d '· to tlof; :i 



qu¡·¡·t• rnos <¡ttP •l i1U J1Ji u·e ~o· ruauili es te t'll f11r111 a~ ,·alio,;as y tras 

t:~' IH.lent al es_ .\sí , la :H·c ifm qu e 110 <'~t{L regitla por e l c¡.:pír itu y la 

intPl ig r nc ia , puede a lguna. n •z proun <: i,· Pfccfo¡.: sensibles !:'Obre 

h . riol :t <·omún, ¡><' r O ¡ · aram~·nt c C'l ga l:1r<lún sn¡n·cmo !el amor y 

de la gr;ttitwl qu e >/d o di ~<: i l' I " ll<·n ];¡;; coh•ctirid;l d(•;;; '' la ;l C" cio'>n 

ge:n e rosa; u ta,.; c tra n<.lo po r CJH.: ima de aq nclla rwgati ,·a c.:ircuas

bnc·ia a un r<'gís tJ·ase algún ¡.:n](lo farorahlr. es que tma en ·nal 

eon<: nr ·c•nc·ia el e fa ctorps in r ido•rlt :tl c. <le naturaleza superior rin o 

a Cl il lll'llllar los Yic·i os d e pl :tnfp:H·iú n y :1 t•Jid('t 'C 'Z:It' <·H p:tl'te Jos 

tor,·i dos ('11 !'!-'0s d e 1:1 r ol u nt: ¡•] ¡no <•sta <:11 rn:1n ·h ;¡ sin la ht•újnla 

r'¡p j jll 'll S: IIll il'llt o y ,k la ¡.: \"O t:P,; j¡¡f;¡]j]¡](•S ¡]('j :\llli :1. 

(' i('r to t's <ine t'l i~:d to c¡ne stH·lP acomp:tii :tt' a a l ~ Hnos cje m

plarr. · p:ttol •'l¡;i<"os f)lH' !'m purp11ra u t> t•nneg-ro•ct•n Jns p:'q:~ i u;¡q dr 

In ll i-d ori:1 , t' :'\{r:tda (' ll n l.' a·s i mH's ] ; ¡ ¡·on t· i t• i t< ·i n pública ll rYÚ it · 

tlnl:t h:¡s i :l :q>l :llt di J· e-l ll J:tl ; Jll ' l't l 1:\lllllit'·n le ¡•s <JIIl' . :t l: t pos irP, 

n l :t lto1 ·; t ( i( 1 las 1iqui,:. tciolu·:-; ~:~ · fiul~: ,.:~ ~ : , ~~, o~: ~, ¡,,: · ·:-;t··o~ · P"l'· 

. onajt·s ¡·eeihPn l a sa n<:i ún i inpl:t l':tbl!'lllPid P jn~tit:i cr:t d·~ snH 

coe UtrH•os o Jll-,,.;fpr·o:-, l11 •dta cl <'~p r •t io, n sco . _,., <' n !'1 mejor de 

Jos C; Jsos , <·ontli'Jlat'ÍÍ>n :t irad~. T a l t•-; el cl c~ rino de l o~ e ·cl:wi , 

zadorc ;; de pnPhJ¡)~ y dl' cou d cu ci.l..- , d t' los dt •!enta rlons t1 ·1 pu-

~ der lPTnJ>Or:d y e.-• ¡oiri tunl dP todos los li <' llll'fls ~- lati t.uuC'>' , dcsdt• 
G<> ngi s 1\:h:tll a Hitl e r o tl e!o~, I C ~a\'onaru l n n Oroz<·o y -Jimt·ncz. 

l't• ro p o r f1·liz <·o ,n 1raste, 11n impo rta IJII P. :1 lns \' N'<'., hny:w 

·itlo s nbt·s l ir n:ttlos 011 st t trún,.:it o, l os l10111h!·l's tlr · ¡·o n (' i<•nci;l ]Íll\ · 

pi:t, dt· p r·n;.: :t:lli <' n (u alto y dt· an·i1'>11 l' <'l ' lilint•:J l'Jl p1·o t!t-1 ll t• · 

1 •!'ho . d<' l: t L ilo t: rt :td, d t• la ,Justicia, tlt• l;1 \ 'p ¡·tl :t tl y d o: la f; i,· i

liza¡ · j ~'•n, ac:d1 a11 f'i<'lll Jll 'í! por Ill <T e< '<'t· t·l ¡·¡•c ·u noci!ll ÍP nto de :< 11>1 

,· nJor<'s y ti <· t<t ls saCI' if ici us-. Tal l'l ca~o , e n :\l [. :xi <·o, tl c Hiu a lgo, 
~1 0r'21"" , .1n:'t I'P'' , H;Hnírcz, O<·nmpo, ;\ ltarnit·;mo. fJIH' anatema.· 

t izn.rl ns, c·o!:;h: tiuos, ll l'g":hlos e n sn tiem po pnt· l a i~nv ra.ncia y 
j•<n· l:t mal:t f<·, fi:;tn ·un hoy. pot· el fa ll o inapel:'tblc <le la Di ><to t·ia, 

li 

. . 

u·ít Í('o tl t> t ipos <¡I IL' \ imos lll o\ en-e 1'11 ]o¡s C! l:t dru-; :L \'(' ('I'S Ü C"< 'I!II· 

ccrtantt•s tle l a H ero1 nciúu, nos br·inola fragJt lt •tJ !os ]ÍI·ico:; d e l·s !:l 

:lg JI HJ<., ,I y gracr;t: 

' ·I.nc:. :':Clll<'ilt rn .·. ·n:molo t l'rmi n ar.ln los últim o..: l •Jo¡ u e -: d e 
l o::; campus del gnl'ba 11zo y d.el fri jol, qurd a mn :Jl m :m do tl c 11r, 

jc·fe n•. tic10 1lc euP t·o. 

'' \." la. ,.i<ln 1'<'\' l'lllú t·o bu -< l:IIJ IC!llc por todas p :lt ·t es . . . Y J;¡-: 

lll lUC~ ~-'l! hi<·icr·on !I' !IIJW!-<illll'..::l -; ; Jo.-, ' Íl' l l llh i•:r ti <·roJ ¡ lo -. l!li! 

p¡¡J es, plltiÍI'tlllo a jll'll<'ha h!-< lJ l: l t:t;.: J<.• \ l 'll l' '- : " ' l' t· r : l t a l :q •:or· ,., 111 

po r l :ts m a ii ;¡n ;¡s n• ,... ( ido tlt· la c: th ,·za a l J• it· l ' llll lll :lllt os d p lt • ' 

blina, o h:1iiada su ralll'liPra df' tl lllll 1 1' !" :t i t e .~ . P SI' IJ rT io ·lldu n e· 
,·ie ntPs po¡· las :liTI J:..;as dl' su~ aJ-ro,l·; ,!". Ll >-o l ro d.t nt•'l !" \1 , ,. ; , , •. 

l ':lllÍl l 1 y lll\'0 ('l'PJIÚSt"II]O .· ¡]¡ • ll:tlll:t!'; ¡o[;¡s Ojl l l ' olo J', I l 'Oil ] fl "i <T IT II .-; 

,Y p rga ¡·on fn<'go al Yolc·:¡ n, .¡, . 1'11 ,\': : pll! IL I ¡.:¡rii•>~ ·on l,!·o,·h :17.n..; 

l:Jrgos .]¡• ltll!ll:ll't 'fi;¡ ,; lll'g l:l ." . .. 'l \ll ! il,.: ¡., ,.; ]ofl :·il tll o[ t:-. f •. Jl·J O ii 1, ]:1 .1 

do rt•rdor ; part· jo, lkno. lt· I:I Jtf a olo 1·; : -. u :t\ 1'" 1o li n:1'< . t·<on:n ti P 

() )l' :l .~l' . t] ¡q¡tl(' 1111 (! •·1 ·•.1 ; ,I ' ' ( "'Í :t ; l I' !ISÍ 1 ·" "· ,\' il l l l' :l lll'l ,, \ 11' .1 " 

!:!:1\"<lb: l 1'1 pi r o d 11n alr 1·o <'011111 l:t J >l! ll l :t d1• 11Jt.l 1,;¡¡·, · .¡ n 111 -

fr:t~ad:l. 

" . \ fine·,.: dP :t¡_!O!" to. las 111i l¡•n-. ¡·.-. l: t l•: l ll t ' l l L:Jn d o·rill:! . n on . u 

pniio d (• hoja,; :d t ns l'!l!'olladn y r i;.:id<~ , pt·¡·p;¡ ¡·a nolu 1111 l '!-<llll'ht: 

cen:Hlo pa1·a l a~ >:t•olas d P la <'>-¡oi ;! n t i•· r n:l. Y <'ll sq llio·ll br,•. b:tjo 
llnYias gtll' dn ¡·,¡ ron db ~·· nnd1 e . t oo l:t J¡¡ ,· i.Ja "~' .¡¡ ,·¡ 1111 t ' !" l ir ··· n 

hacia Lt plt ·n itn cl. f.o ;: pn1n·n ¡;; H' 1'1 d n oaron. ol t·- : l ll :I Jt·c i o•J i ol (> la .· 
l 'l' ITas: los < · : t ll li!ln~: "'' lti · i~ ·¡· ¡•¡¡ :11 1 g "'-'l1~-< y l:t -. 1 •· :·<· !;¡ ,; " ' IH >:T.! 

l'llll. 'l'o d o ;'¡riHI! ··ol ,.:- •'• ;.;¡¡ ,.: r :¡: n :l,; t ·,¡ ; ~: .t d : l .... d!' l1••i :1". 11:11 ·i.· 11 ; ., 

lllii'CO:-< rJl> s <·nros do ll .f1 • hnl oo p:1jn r"" ; 111 ' \ t!.-.. 1::1 !t" :: rl'".\'"' 1': !11 

(: t: ·o¡¡ las I'OI'I'Íl'll:t •s: y l'Jl ,· :1111] " ' l •:1 l.l io d1• li :H· io·n .l: l -< o ¡ ol !o •l•l o '-' : 

e n ];¡ t]p¡·a o si llt :t : jll lll<l a ¡·:1<1: 1 ·,i o•.i :·a y t,., _¡, o·:t•l:t h "j :1, ];¡ 'Ítl:1 

se c·s¡·nlnJllú t!i n •n;¡¡ ~- bl'lla. Lo . ..; ~ n ., ;¡ no,;, qu · <·ra n llf ·g rn<.., !" •' 

c ·o J ~·¡¡¡·oH •l om ir.(, ;: tl f' <:f'd:l'-' • · <' ~ ·l¡; ¡ ¡ ·o n :t ,·o lar : lo,; Jll : ya tes . q ll• 

c·rall l:\r Yns j1mto n In s nl'i •, ~~· l1it· i •ron •·srowt·; Idas . ·o ra Je:; . ¡.! ra 
IJ O S <le oro. y nl1.aron !'l n trln: y hn~ta ] ;!!" Yí l>oJ·;¡-; tm·iu• '! l ~ li ll;t · 



\. 

.\/lll ' l'. ·: \ li: t 111• fotdt·\·idnl, \ Íl'lll ' 11' \ ' ;lí'<I!" Í IIIIt''i ól Sil p:tÍ>i. llllll' · 

n•·s ~ : tliÍ:tmo . · ]p .·u l;1hor p:•:-:ul;t y p 'l'SCutC lle¡;amos a creer e:t 

la l'<~~<illi l Jdacl ele IJIIC 1w ~ h· tíej:n;a 1 u st• túnr~<e tie llllf~l: o . ; A)t, 

pern ot1·: n·7. l.t in c<HllJll"<'ll!-. i{,ll lo l'nda al tlL•stieno, en ucllul e , 
d ~.) de j nlio th:l 111ismo niio, lo so ¡·pt· lHh~ •l h:H;]¡;¡zo tr:t!tlor dl' 
1111 alH·I!l"Í"lllil ~ Y llll'~', ,.¡ tri~f("\ ('Ol"tcjo tle su:-; n!sto~: tnfoJ·{: tl,•s 

'11 l.tl"~p y jH•llOSO l"ClOI' IlO ;¡] l"l'g:IZO di' f:L j';t{¡•j;¡ , t¡HC Jo 1'('\'Í[H~ 

· tJ 1 los sin¡~nlarl'S honor .· que s(olo tl'ibuta a sus J,íjo!-l pr·edi· 

J(·do .... 

l'<!rtJ uo t¡IIÍCl'O ('CI'I':ll· las autcJ'io¡·ps alnat·ga .· líneas l<Í n }¡a
e·¡· llH'll('ÍÚll <1• llll h<~d tO ¡>01' e i !dO JlOt'O COllOCÍ<.O: 

"\l llt' ¡!:1t' 1' 11 1!J:!S a )l'(•xito el sc uor gc11eral OlH·>¡;ún, ya 
t'(lllnl Pr •sid<'nt<' El<•<·to, jn\'itó a Y:u1illo a colahor;u· en su fntn
r,l iohierno. llahría ele s<'r-. Jl<ttnntlmenfe: en l'l Hamo de Eclu
c:td6n; v <'ll esa int cl i~l' JH.: ia, se t'OTwíno cu celebra!' uJHl. .·e1·ie tit• 
entrl'\·i:, t;¡s cp e pt·incipünían t>l 17 de julio a las .l7.:JO homs. 
l'lit·S hi<•n. •sa l: ll•l<' Pl : :lo¡· Vatiiilo s(.;o l'lniiiiU\, 1111 t:<lti:'¡y,· ¡· 

l' ll dirl.Hit> ('s¡wr::ha hnllnt· nl ,jpfn invído lh•no d: ('¡.;pernnzas y 
,·i¡.;oi·. Olln·g(m :ll·nbnll a de <'lH' t ' HI'P"iHndo por· la 11111110 tl c 1111 

fnu{¡ti:·o , p l· J·diPutlo :lKÍ ~~~~xi ·o n. 11110 d<• KI IH ~t·anch•s Ollllll<: · 

101 " <'>~, y dP J•:t ~o, la oportunidad clp :tpt·o ·p¡·hat· lHK luct•x dt• H:t · 
sili<, \ ' adillo 1·n uno d<· Jo¡.; problemas m:í~; sPI'ios dl'l país. 

.. * .. 

If:L. la aqui <• l ltH:hn,lur· l'll , llR múltipks fa1 · •las y :tlt<:l·urtti· 
\'lls u] q11 la 11\ll<.'rte IH ll<' fi11. l't•r o jnslo ¡•s ,·.-r·lo nhnr·:1, 1111 

jlO\'! J mfro.: <]e • l'(•l'f':l, l'll Sil )'í'l'. (IJI;¡Jj¡(;¡tl flt• ]j j¡•r·;¡{o J' U(' fll'Í ÍSf:l 

" t¡tll' línt·:r-. atrús hkí rnos :rl¡:llll:l. r c fL':'<.! II('Í:I. Evoqu<•mos, JHH:s, 

al \'adi l lo tle. las ho.r·:ts f<•liees de di,·a:;nc.ifm Pst<'·ti c;l1 pero 
námvslo t am!Ji{·n forjando hcl1~'7.a :11 SC' I'\'Í ·io de su ideal sodal. 

Su no\·ela. "El Campanario· ', que 'S un f'a.r.to n1 llluio y nn 
modc1ú t1t• 1it t>ratura tustuml,ri:tn, a la \'C7. r¡nc llll snga7. estudio 

:.!() 

1!11 vl ())ÍIIll>ll dt• 11\1(•!-.IJ'IlS lttll i!J ·f;tlt•-: . . I :JI ¡•1 dt· \ ad i!lo, •¡ : JI' 

a ·o!"a<lo pdmero pot' PI t·:wiql:i~n l n , I•OJ' la c!t· l'i' ~ Í : t y J"ll' ,.¡ (<.>· 

¡·¡·atell:Pill<' , y , ·;c lllll:· t li · ~lllti•s dp In :lJllioit·i•'•n, h 1'11 "• idi:l Y la 
¡·uintl: 1d , 1•.· h oy ;JdiilÍr;¡d c., n·s¡ ... t;¡dn y l1onradP. ,"<! 110 ra11 . t,! ., 

por c¡uir'IH'H ]o :HIIlli r :tll l' ' ·. n •.· p :·{:ll lH >.· y llnnr:n,tns dllt ·anlt> !od:t 

sll ft'l'l!lld;t YÍ<l;L púi•]ÍI':t 1 sÍ JlP f : lllll,j¡'•¡¡ ]101' llllll'liÍ'-'Íilllt .' 1\' ~ <' ll<' 

hai.Jil'ndo tl'ni d o igual fpr 'hllla, h:111 1<> ;.:- r · :~tlo, lltl oh t :nile. ¡wr ·i · 
bir :1. ¡]jslanci:t la ü-rndi;~ <· iloll fl¡· sn l':<pí:·itn y d P su ta ! Pu~ o de 
P.xt'c-pciún. l'o1· so fu(· qn t• la l'n t r in gr:1111 l¡•, el .\ 1{·. -i •:n n r.•:d l't), 

rPCO~ÍCJ' : l ll ac·p tri'>" nlio:; t·on tan ~in~ul:ll't'l< ho:tol '\' :< .''ll.' l'c'"'''" 

morta.le: Jlerúndolos :t I'PpOs:lt' t'll l'l sa11 tn :r:·io lit' :-.11.-< hije. pr •· 

¡lilcdos, de sns JTolllln·t·: llustt·e:<, y po1· <'SO •·" <¡H" -l.llisc0 nnf';:: . 

tra patria. ehica, le cons:~gra a su ,·e¡¡; !''-'le homC'll:l.j C p t·ma· 
nente -el mús gTato l>Íll clnd¡t n >:u coJ·:tú•n <li.' hact•r'!'t.: renJic :::l 

el 1uito cobarde <le Lt s•rpeni,·c nci:t ¡lpJ :lltll:l-, e· l l ll O h·!~a'1• ,¡ ,. 

cjl'mplarida<l a ]a" g<'lll'r·:¡<·ionc·~ pot· n ·nir. 

!':tr:t :Jll'.ior· ¡•:o;pli¡·:ti'III•S ];¡ ·;ari;¡ y ,.,.,.¡:, ]•l'l'."" ":did :.d 1'1' \"t •· 

lndon:nia dP l::1silio \ ': rd íl lo: J>"r· iud ;~t: J. tr rhnn '· lift·J·a:n , l •:l r 
l:ull(!llt:trio, golwrir:lllll•, •liplon J:'t 1 i1·n y Jll:t t· .~t ro, l'' ' ~' ' ' lll :t\'. 1 r. 1 t ·:J 

g-rnclo, upcrior, n:;1wetos todo~ IJI !t' ;..nnH·r·:¡menfto toea¡·{· III Ú~ :Id••· 

lante, }ll'Cd!':t qu e p¡·in<'ipi<'lllOs Jllll ' ltwaliz:u· Jos .,...tímnl< •. 01 ·i· 

;,:-in:lli'~~ tJill' d •l<'l'lllinai'IJ il t·l :q oo.· tuL:do q l ll ' l':ll':ll ' k r izú :-.1 vi11: 

toda, ¡•slílllnlos t¡llt' p<';·f¡•llt'l 'l'll :1! :llldtit•llit · to:H ' Í•Itl .!l .¡,. Jtl'Í lo 

c·ipill!-; del :-.i:.:lo, J•l'I 'IJ .¡,. !llndo lll(ts Íllllll'di :o i1l, ;J] Jl l t·: : l, ¡•¡• PlH' 

JlltC~:~tr·o dilecto <"orup:tiit• :·o y atnigo l'•·t·ibi(, la: ]•t·inl(·l'al-1 _v po1• 

t•llo la' 111:'1 .~ p<·nll~J·ahl !'s inlpn ·!-i<~Jlt·o; d1• ''" t•.\ i stt• twi. l. dt·.··Jl"l'· 

t;uH1o en (>1 al arth:ta, al rclwldt•. :ti JH·Il~atior y al :<~t'it•lu;.:-o . Y 

~<i ~ í: o en lH'imcr ént.iuo al al'tí. t:r , l"''''!IW r~·llg<J la <:oH•;iq.: it•n 

1ll' que ) :t cau~a íniima, ~1o t•xpl orad:l a •'111 . tlL· ;n. r ('<:t i tn1 •le tl)da 

7 



"u t i·ayet:tori• t , a. ·í c·o 11W d i' la s ~.; uprem;l ~ ca l idalll' >' e~lél i ea s 
d e Sil la h m· lill•r a rb .r t.·ihuui ('ia, húli: : ': .. ~(:::Hl .l ,.h ¡t, •> c •: n·ir ('Oll 

. \ l la i!IÍI'ilii O, 1'11 ~ 11 in n a t a C:I J'il CÍd;t tl de tX!IT1'l •t: iú n d ~· ] ;t U:!lC' z<L 

:: d \' l {'•! Itililn·i o, y 1" ' ~' l o ln11to, de l a !HI Il<l:td y de !:1 j ust it:in, 

¡·o n ,.;1t,.; ;;ll l<'•IIÍillO -; ln fc•o. lo dt•sr ¡Hi('iado, lo Jll:tlo y Jo i lljH ,; to. 

\'c·;Jl ll O,.: , Jll l1' :4 , li;I,Í O '1111.' Í!lf]t l(• lll ' Í:t S d t•h ÍÚ ÍII ÍC· Í¡¡¡ ·,.:e ] ; ¡ !II'Í1 ' llf:t · 

l'i(>ll d1•l fll l li i'O 1'1' \'Cllll l' ÍOll :tr•Ít o !]11 1' t•sf i\ lll C: ~ 1'1 ' \: tll 'd :llldO . 

.. ... * 

L! ~i:.,:lu n •>,.: •· :lcl!('l!lr.t c· t1 ¡ol• ·l to :q • <~;.!t ' l l dl' la t ;I II t!P< 'il lt t :II Lt 

paz J•Ol'fir' :tllil. 1·:1 (' iliH1i!ln de • ' l' !t :\ ll'pt!l ' , \ l'<I ÍCÍOII:IIId O l' l'SI I(:}l;I · 

llJell l e ¡;;ns an t <TP ti r llt(';; d1• solci: Hlo rl e h l iht• r ta cl , Pll \' P7, el e apli· 
e :l!' , .¡ L: i•.l ll!IJ (] (· s u t' II;JI 'f (•l a•Lt :1 }; ¡ crc:-tl'i c'>Jl t](' ll ll r t·~ ill l t~ll qn 2 

,li r r .t , · .. l! ;d inli <· n to ¡¡ ¡, ,;, JII'C•Jlc'l,; i ro ,.; d el l' :1t·1id o Li bt• r :l l :n. io r 
/ .¡ .... ., ... , 

.. 1 . ~. ~ . .. 

t:11;, J 1 it·t• ~ tltl l' :l c o n c nah·o pu n to: de.: a ¡)(l,,·n : vl " :llJlc, e l altar, 

l'i l:lt ifund io y el ca pi t a l. y 11 11 ¡n·o~ rama: integr a ¡• 1111 :1 o1ig:1 l'· 

qu\;¡ !•ltl[lll'l'll Í :I :-:O lJl'l' }¡t ,.; c•,.:p;l] ¡] ¡¡¡;; de • l o,.; \ 'l'l'll :ul <•ros \·enc-etlOl'l'S 

!e • .\!i ·· l:n¡ tJ.'tn, !. :1 (' :II']Hl lll't ·:¡ y l' cit·ld :l . qllf' h :¡hÍ: Ill tc•jido los 

'.l'it ·· !~·~ q:1 · ; •!' :t j l t·i.ttO!t :-:u v;.t · ttltt!q · :lll:i~>tl:n . l)t• l' \·nn~ ig 1:i1· HI ( \: 
i,l \Í d .: .' 1 i • .. ; ,., l l tilll l , :, ¡_: Í!':I! ' ,¡,. ,,.¡ ,. l·¡tfo¡¡e ·, ·s ci l'll{ I'Cl <) <.' };\ i n· 

f: ii! IC,I .• ·,il•'• ' r,.:¡r; •ll:i clc- 1111 < ín 11iu 1 ie io ..;o fnrlliildll por d t e rror, 

•J f:¡¡¡:tfisllll> .' · h OJ! Ii.;'- Í.-1 11 eco n (•rHic a t: ' •ll :11 · 1/, ~i cos frutos d e 

;_; 1 ,'1l " <ll' ' l:t y II IÍ "-t' I'Í ' I
1 

t¡ll !' ]'O!' l!Jil0 li ahÍ :I!I ¡J1 c:111Z :tclo _Y:l !011 !il(J!; 

1 \' l . ' ·1 \' ¡], ••.'l l'i'( ll o . 

\ ! !-Ido .¡ ,. l t11 l• • 1•!-.\n. y e' e>l ll l • p i<~tt :d l' llltil' l '· nl• 'I rf.¡¡ ¡,¡ t :l n ~· r i. 
,·az r·o lt l tJ nn t ipatr i ú t Í1'0 . c· u {·ntP:-1' l' l Í II \' I' I'"io JIÍ;;n"l (•:>.(rlllljt'ro , ¡¡ ; 
IJill' , \'11 :1 (' l ';!,\le'l'; i 1l1• d t •lle ·c>! ]¡¡ (•ll:l l!HIJ'; l!la - ·;oh )l: il ÍII IZÍII Íll lj l!l ll · 

• vr; •l.: .-: . Pl t·''l\1!1 11,. 'l'11 Xt1 ·¡w<· h a !1 • , ·]¡ ~. !-:l' :lc iosa vntrq;:l ne 

;o "!11' ]• 11' e!o- l i l! t :,ll'l• !'ill:· i JHoi:Í i) II !IC' IOII!ll: ll lÍil il" , p •l! 'I·,J, •t•, (¡·;¡n,.: . 

jJ(IJ'tl·)< , c·:t idn ,; clt• a;.:.:1: 1. \'1 · .• atn c·· It ,]e~ tlil.Jtad :Js <·XIl' n ,:.Íllll<'" dt• 

ca., i nid~lild vht e11 - ·u nll:ga c oJJI O .},•!,· ,¡. .. Hi<••n. p.u·;t p.l-.li !:! 

R u f, i::.t, d <:spué.· L1C t n:s aii o" de ¡·r_·--ilil-1 c ia en 0>-lr,, y m(t · t:tr•lP, 
u ' .. 1<; t •H . :ugo ¡ .. n{·ntt•.· Js , I<'<lll \ldar l:t l'l1 t•l 'CI·ngua: . 

ltc ·II II\' iJ l'S t ' l'S \ ' 1111' y r i: Ij: ¡¡· t· . ..; rc ·Iill\:1!'.'1 '. :-;¡ ¡ c• :-:f :l li('Í<t 011 t :n. 
¡·opa , lt •.ios de • l: t~ ; t g i 1 : ¡ t'Ínllt'~ ,\ ti c• l :t,.; : tll till'gllr:h :lf ·:do.t d: ¡..; !] 1· 

su f r i r , P!"n'•,·1·l c· n c·:L..;Í (H i : 1 t•s ltid Í: Ir. :1 r·ou l!l:'l':tr y : 1 ¡ .. .._,· ril•ir , •¡ 1 

t·:t ·~ . 1;11 O s lo pr i lll'Í]·i: t y < c•nc ·l 'l.\'t' ·- ti :icl iiiÍ ·aiJII' 1 c>\·t·i:l .!c · :1Ill· 

Lic:nfl: j:tl isl' Íi' II SI' ' · J·:] ( ' :l!ll] >: l l• ill ¡, , .. , '1: :•' s11 moclP · t i:1 11 1 :: k.l:l · 

z {¡ :t Jllli Jli ·: t i' .·inn t'I I ft.olldÍJI , ..- iv!lllo l l ire•c·I.J! ' ,¡, . "LI '\ ;t1' ÍI.f l ::l'' . 

l>c \·uclta :1 la l'a üin y rl il C' Iio de 1111 J·ico ¡,;;g-aj ·~ .lr· oh,:.cr ral'! OtH:>' 

y expei· i r: nc i: I~ , c·onf í:t:-:Plt· {'11 l !J:.: :J )¡¡ 1 li n-, ,.¡,·,n tkl dia:·io al (l·,:. 

citauo . c:.l ' !lH: f Jii1tJ;t y coutlllc'e ¡,:,1' l<•:-.a 1
1' l i'C" :11iv". ::-> u l •r. 

editorial, r •a lmc:1re PJ:OJ'IJ:C·, 1..' .-:; y :- · ·;~nir(t ~ ic·J , rio ol.J; ·:l tle cou'inlra 
p:H'a qutcn t•::; q.II Cl'C' n ;l J¡ (}Jl\ 1:1 1' f•¡. l o-< c:nrso,; ti('] p Pil":lll it ·nto ·t>· 

v o l ncionnl'io de 11u c stJ o p.1ís, y p;Il<ll1 de quicn rs ~e: n e: p.1 C:t~.; 

dr Y:ll<~ t'ÍZa\ ' •1 c~fut'l 'ZCl Íll t ••l P<' Ill ill cl t'"Jll e·garlo :t'lli ['í'lr . 11 j'I' Í 

\ ' Í ic>~ i a clP c·er,•bro . 
LlH' g o , simlllt(lllt';\JIII'l: : c• :1 ,.:¡¡ i:!lH,¡· ¡.,•rÍ t)(lí:ti •· .t. rn¡ ¡ f i. l :<•·k 

1' 11 llll Í 1 1lt·ITí·¡~llll 1a l' rt·sid c·;)l·¡;¡ ,¡,.¡ l'. ~. !'., c:uy :t pl.liaf, · !1:1 

i nirial h :thÍ:l. e·hiJo ¡·¡¡¡] ., l' ll lil :'c:-. i11~; c p:¡! ·(¡•, ) :ts I!n di.1, 11 1! ;..:r: H' 

)lllllfll eh: d el i t·lul ez:l JlOI' ; ¡] ~ n <¡ lit' 1J.->- e·nt •• Il;I d 1• 1: . .; cc,nsick r :l· 

dn l ll'~J y el 1 cs¡_.Plo <JI IC lcJ ro tl,•;d ,:tll y :l ltl' qnc> . ,. ~"on,_;ie · ,·r:tl :. 

.ltl'l'l'llor·, t:1uén•!o ,\ }ln'sl·ui;Jr ·' ·1 i tTc·\nt :lhi{' rcnun('i:l 1h: L 
clirl'v\'i{:n \1 1'1 cli. 1ri o cit'll ':ll·iidl l, y c,hJi~al" :1 \ f•hC'r al ¡;;c•n-JC'iO . IlÍ · 

pl oJ JI[t l i t'<), .Ya q l lt! lli ~~ · . IIJ'tl l' l ill· ;¡¡] ¡•r e·J¡ ;'I ll Út i f o.;(•f'Í :l l';ll!ip:ll' · 

t i1·1Ido hK m {t ~J :ll!.t..; n·~pon~:d ilid:t:h·.~ elt·l r.'·gi : t!l· ll , 11 i .'·1 <• ra 

l'apa :r. clt> sol ic i t: t i' 11:tcl:t. i. Orgnllo ·~ . ·o, cl r· c·coro 1'.11'11 e·n 11 111'"1 ro 

.. ~ .: ,1: ,, 
1
--1·: t ico. Y c>;o; ¡¡~\ cn n¡c , ' a <'1I l ( ' " ~!; 1 l'¡·u gn:1y . En c·nc·ro 

de J!J:1G, ek,.;pu l-s ele h aheJ' :-;i,~o <'1 :t ll st;¡ 1 l' or.1 •n:¡.],l J', .. 1 ltouh:-e 
lk g :t lJ inetl' cl C Ja J>e ](>gac i ún ~f l' XÍ C': IJJ:l ¡¡ la 7'1 t \ >11f t• 'l' l ·in. J'an· 
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h-s, ewlt·rezaron fr-:tJH:nmenlt! ;;us fuegos contra el .. lJclecPano'' 

Vadillo, y una intri ••:t yul gm·, tolt apoyo en la Ju .-tic ia Federal, 
dió f in a "·u atiiniJti:sl:rih::lnt. ;--u \.·;,iti.t, ~ ·:t;;:.; t ~·· ~ · l~~ e! 17 ~ ~ : !:..:1~ c 

111 ·1<, diú oc: t, i(m a (Jtle l-it' nt:l ltifu;t;tra u un Ycz wús .' lt probidad 
acri c::o l:u1a . )[cdin hor:1 ant e:< de r.lJandona r la ciudad, yo mismo, 
at end ie udo 6nlencs de mi jefe y n~wigo, JleYé instruccio11cs al 
1JircctOI' GcJJeral de 1'en1as, Jl:ll':L que se pt·csent:ua al siguiente 
tiía en Jlalacio e hiciera c11tt ega de su ofi ina y d~ la caja a 
quien lo acor(hlJ·a el nucYo Cobici·no, lo qu e fu(· cumpliúo al pie 
d-G la letra, entrcgúndosc ~ 1:30,ü00 .00 coJdau t cs y ~onautes, con 
}o: :-:ut·ldo. · y <:ompromi>,;n~ totalmente cul.Jierto::; ha:;ta el día ... 

I .. impías de oro y ue ·augre la s manos, y con la sola compniiía 
tl c Jo~ 1 icencí a dos Jo é J u a u Ortl'ga y Hotlolfo 1 Jelgudo y del 
que habla Ba, ilio '\'adillo ahnndonó la cill!latl ele Guadalajara.; 
Jll'l'o, ya <'s t icmpo de d •tirJo, r<· ·u('lto a so~ t e u cr la .-ob I':tnía. del 
E s t a1l o y ln. l<•g:d idad de ~n mnud:lto. ¡Y en menos tlP :..? -~horas 

con t.ú !;;unos co:-1 alred<:dor de HiO I10Ut b;·es mon lados y :tt·mados! 
])e ·;.:rat:iadameut. para ,J:tliH:o, 1 adill" ;,¡.; ~ - ;, - tl.:·,; : ,le •11 .. -.n· 
gaiio pe>~· parte de ,.;upu<'HIO~-< ('lli'Í:tdo~ del 1'. L. C., qui •ncs tlcclun 
llt•,·arlc in~trucl'io11es tel'!nin:lnt<·s de 1-\U!> directores en <'l ·cntido 
d e tk i1< tir de cn:1lqniel':t act itud h!·liea. "por ser inoportuna. to
daYí:t" , y de coucentt·arsc en ~l(·:dco. Se trataba de amigos per· 

81.nal es apai·entPnwnte insoo;pecltablcs de deslC':lltarl, y Vadillo 
les dió crédito ucciuicndo su vi:lje a la <:npital, el que sólo pudo 
hu c·<• J'.'t ¡.:;·acia :t la ayudn Pconúmica. de las Comun.idades Agm· 

1·i:ts tll' Tizap[tn ~¡ Alto y <le <>eotlún. Una 1·ez nll:í, el Prcsid('n ie 
OIIJ't •g ú ll. qtH• <·:- t inn l,a y ~~ ~-otimc'l :1 \ ' ndilln has ta su muerte, c. tu1·o 
a p nnto d e d<'ci rl i!· su ¡·cposil' iúu C'll el Gohiemo de .Jalisco; pe ro 
ot r :l ''<• r. H' iut ('l'JHII"O <.•1 i111l'rf.s pulítico ¡·¡·pr·cs ·nt.1do ostensible

mente por PI Pa1·tido ·coopcrat i!:ita , y la Corte, que el'll. el re
cu!'so llogat pu est o <•n jnego pat·a l'l nhjt'to, c-erró definitil·nJneute 

t:l p¡t. o a. 1~ rppara<·lún pruyt•c i;nl a. l::n unC' :!~; -.i· a ~,·,i~i;~4 .. {lcl 
mi .·mo g-<:'neral Obregún. \'aclillo ingresa a la carrera diplomáti-
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ti 'I ' J '<t~ a Jo l;11·go d<' la fr out c1 :t JJOl' t t•, todo a uw1l.Jitl le z: lii ' Jll:lS 

y C:tl';lutoi~:~s dipiOJII {t ticas :1.! "(l r·;¡n rJ c;; llu cn ,\ utigll", .Y tl• • l •ri· 
ll :lllf l' s ~ \"'' (' ! ' dt" •:;; r ·s qu t· :t J I<H'O !lO t : '. i :l!l ya "ll e! :t( '· tado 
e::;caparatc de Ja c:J :.;aca pn·sidt•nt·ül. l'al las ..:uL·u ta;; de vi.!l'io 
de Jos nuCHIS conqui. tador s ... 

El progt·esu en es:l . cm fuJH•.-;ta <k la 11\l e aún l.w y qnieue · 

o~cn lJal lar cou elogio, estriba c•It el <'lHir¡necimiPnto de los n.' Ur· 
padores de ln . . tierra imlias a precio de la alud:; la \'ida del 
cmupesino inedeuto; eu la ~ncci(m dc.:enfrcr.alh de 1 a~ r iq·'c · 
zas del .. uelo y del subsuelo nacionales p ol' extrniios s i:t arr:li~0; 
en la dnlce y creci ent-e opnlenria de un cle ro ho lgnz(lJ1 y nn ti· 

cristiano; y, por último, en el boato Pxterno Je l.. col'!c en que 
privan los mrrcad t' t·es del pod r ;· - inn oJiosns s írmprc-, y en
tre los cuales de.~c u ' llau Liman tour, J'incdn, Cn' 1 TNrnza~ . Co
rral, ~Iolin:-t , y Lan ll:l y Es(':tlldún, par:-t no cit:n· siHI' :t u n e,~ 

cuanto~. En ~urnn. 1111 ¡n·n;.: r·c· so <'Xdtt Niro p:ua nna m in oría pri
,· ilr~iacla, Jlllm{>t ·iC'amrllfe in s ignifi l': tntr•, y nn vprd:ul<' l'll ~-..1 llo 
::: .• -:t. ; :~ ::: J: n .; ::nn C's 1le JJ.<'Xi<·nnos h.t!-\ta ] ;¡¡¡ for mas ¡ ... lí t i¡•f!. 
('('(JllÚlllÍC:ll-4 de la Cnlmlia. a¡.!'l :l\·;¡,1; ¡,' j lOt' Ja clt>sap;trk i(¡¡ .le· o:t'l 

Lc,rt•s •lP Incl~ns, por ~>] cl t'l" IH>jo d t· las t i~' t'l'as 4'0111 1 na k:-: , y pcn· 
la int rodn<·c·iún de•! Ílllperialisr11o de o1· i;;e n l'..'ljún l'n llt!l ' ~-<l ra ru
dimen t;u·in <'<·onomí:1. 

To<los los hombr·C's rlc mi gc·neraciún, con tnl de no S<·r 1le 
mny cortas entcnde<let·a¡;; ni ¡wd enN:er a la C'• )lT0ntpi.ht c.1. t.¡ 

ele Jos e:xplotadorc ·, pudimos clarnos temprana cuenta dP que 
algo injmd o, :tl;!O que r Pcl:11nn ha llt'g<'nf c·!i rccti fiC':l~ion~>s, :t;·nn 

trda en ?lféxi('o, l' •ro porr,~ pudiPron pereihir l:tn pmnto y 1··m 
tani.n clnrirhul como Vndil!o lo hontlo, lo trágico d e <'r>os <lías 
dü opl'ohio~a postrM·ión nacional. 

* .. * 

:J;u ;v juL1.1ed!:-1to, ~t pc:tuoraJua <¡ue lo c·ircunda desde niño no 
puede ser m~s propicio a un rápi tlo de pcrtamiento de su i:on-



.·i•·:: ·! .t :t J. <·1 .: :•·za t! ·· 1., :T.Lt:d · d . _·a, td" ,. n Z. t!•••l itL'ta . que 

· ,;¡, bl.d t ,._,,·;¡-<o:-, r •J. mi l laiJi~::r tt.c : , ruás i r ul í~ t' I J:1S qul.! uH::; ti zos, 

t vdo: los l• lleiJ lo,.¡ de aqu ella ·'era d e paz"', é:;te es rídima del 
c :~l' i q ui . ..:rno, ue l:t m isl' ria y del atraso r einantes. De familia DU· 
r ·•· ro~a .r de r~: cu r;:o.:;; ¡c·uu cido al relll1in: ieuto d el t ·al.Jajo rna
nu: tl t1 · ~us la·¡ · ¡n nno~ (el p::dr·e Ira m ue r to dej:mdo a B as ilio 

muy lW <¡11 Piio aú n ) , ::-: Jite t·n !<11>< :1rios uít-IOS de tar· a s y del.J ercs 
t;t :pt• r·i on•;¡ :1 sus f1JC'l'Z:ts , que aunque afrontados con dcnuCl1o, 
org ul! o;;o de eo ntrih11ir· :ti su~tcn t o e<nnún, ll (· ,·atile a tLil'!:'C t e m· 
p;·,¡na <"JH•nt: L ,¡¡. l:1 illjusti• ·ia stJ\·ial de !Jil C ln <; s nyo ;; . y otros 
lll l!t'L(I,, \'ll lllt l tll'- ;<11,\0K, Slll! ul1jl'fo. Y Jo ;¡ -;;tf f:ill ill lf1 1' t 'C ÍS!1s l'l'· 

b\'l .JÍ ;¡s ljll l' , Ol'i <·J ¡{;¡ ti ;l;; :-.ÚIIil:ti i i< ' IIle CO I IIO Jl<>l' llll:L J"(' l'l'lacÍ Óll 1 

dt•ri1a11 ' '" 1111 :1 fl'llri ,·i !:ttl l<· a11. ·i:1 d e s:tht•J·. Ya a ,.; i. ·1¡: :1 la es

l' lleli t :t l11 g :t rei~;.•1. l'll r!'rc• se t·n ~< l ·íi: t poto y dPspar:io, p e t·o Htt Íll
<J IIÍl'l!ll l l > h:1 l'C dl'l't• J:Jl' por doq11i t·r cuanto pu<·dt• :nnpl í:trl e s u 
:lat· i l·l!k Í!J ~ tru cr- i ('" v hí1•n !n·nntn 110 lw y :tl lí n ail:1 <illl~ a ¡ll'e n · 
do•r. Y \' ; t'l'< 't'ÍI' Ilt!o y t·a :1fir1ll:': ndos, · ..: 11 t': l]l:Jt·id:id d e j ni ·in. 
Y dl'" ·nhre 1111 d ía qrH· Z :q){)titl :'tn ll:L fi ido tll's ¡)l) j:tuo <le sn;; Lic

rr :1 · po r la~ a utor itladcs ¡1ara ><urnarlns a 1:1. haciell(1a. Yccina; 
;- ~:tlJc ln e~o c¡ne l do <le Al ·ese<·a, que tambi én era de la comu· 
n!rbtl, 1 . fu,~ a su ,·ez rol.o:Hl o. _\ hora se ex pli ca. la. r azún tle 1a 
~~ ~i,.l·!· i:l r¡¡¡e iod o -: .,llf rt·n y que (-1 mi smo ex}; rim uta . Y no es 

Íll!-.to qn e pnr e rl p :1 ¡)e] C ohiN11o y <lel ktcenJ:Hlo la vid a de 

II'J ll C.: ll :;: 1lns mi t alm:1~ <l<'Ji l' Il<l: : (¡ Jo d e la r uin indu s tria dí'l m e z· 
c tl ·.v <I d i xt lP, o tl l' ] l':tl a r· in ><i :><' d ec ir],.n :1 Pn;.:rnsnr ·, p:t rn <·1 
! I'I;tpor:!l . l a lr·;.: i<'11 1 d e l "'O it ~' " dl' "El .T:izml n ", o hi c n tll' l !ll i'Z· 

quir o í r 11o :Jro l:1s r:lig- r: I<'Í tJill'S :ll\11:11:·~ : ]o:l nrroz:t!C's d<· las 

íi o·r·:·. r,- h.tja, y :t ]:1 ·.; ::tl in :ts ...:o l ii!i l'l l:--es •n t]iiC aced a. <'1 siem-
111·e C' PrtPro :lf:uij6n ele 1:-t: fiebres mal i:;n as. E :infiere que, pues 
<¡uf' i~n:li p:1 Sfl co n Alis1:1. San José <1c Grncia, Apango, etc., 
Í!: ll:ll d..!Jl· ~ If'l'<l l't ' m(r,. ;¡Jl(I. an il.Ja. ri" Z :--_ ;!rnl;l!! '2 ~ '}r:-.nl'~, ::-~ 1 

,•z P!l l:t nac¡,·,r! P:liera en tredst :1. e n el d esteiiido mapa Je sn 
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·r¡n:-clt.: l>il.! ,¡, . la illlp•J"i i, !lid.t, L' c ":J <~ :: t.L·a de :oll t;•liJi L·t·n u para 

a cumctel' y llt.!rar a «.::lbu por ,¡ ,.,J;L, 'llti'l'esa l<ill \a::- t ;l como 
l · ~ ,,., ,. ,-.¡ •'') •¡ ·• r:h i·l·', t ·:J•·•""2 .:. ..:u ·:;t ,t_, ~.:. tareu. de ir ;¡_ íutere:;a r 
p e r sonalmente a lo· ,·ccimlaríu:; de.: lo:> Jtu!l>'o:; compn·udidos t:ll 

l:J.,; j!l' Íilll:l';lS C1:1p:1S d' ,.¡¡ ]1 ]:1 11: :-:. [';¡·; ¡ ,¡• d..: l na COl:ti•C'I';ll'Í t.IJI •¡ue 

l.w.L ri;t de redu11t!:H e n Lt· ul:t'Í('ÍO de l'ilo ... mi,.ra •J:·, lo que cuihÍ:..!II 

en i.otlas pat·l c:s. ~ al! G :lh rif'l , . \ uti :Ill, S.t y ula, Ci nd;¡ ,¡ t ; uzm:'111. 

'l'eqni l:t, .\lasco(;¡ y :tlg tt: lo -; <·Iros .\ll lll ivipios, r·om¡H·n ,.¡ ltH.'~O 

Cl'l'itlttit> .' liS l'l' >'P~'L'{ Íl ' ;ts ,fllll t: l s dt• ( ' : t ii i ÍilO.-; y Sl' jH•llt'll ;t 1 :·:ti·:l· 

j a 1·. ~<· gt'In lo c<Jll\'l 'II Íd o . la,.; .IJ !Ilt.ts lt: ti J t!t' p:l !!i ll' ~~~ nt.t !lo dl! 

ulJra y :trlllli nis( :·:trún st l>-: ]'l'OJ•Ít> s , ... t,.f •>" , llli•·lt l r.t..; ,. ¡ 1 :_j .. , ·tt l i1·n 

I.:O .-.l\l:1 r :'t los l !l:t!t'rÍ :If< •s lli' ('( •,; II'ÍO :~ .1 ]•!'lllllllt ' i<• J¡,Jl ;.( <·1 ) ll·l',..lllt:d 

t(•n1 Í t'fl it ldis¡H'IlS:If¡)¡• , I·:J t•llfll ><i: l l il <l <'S .· i11 )ll'<'t't' . f<'l d :• -; y :1 ;-;1 ·,_ 

COII>\li'IIYl'll fus ¡·;I JI!ii i<JS :--: :~y lli : l ~ :1 11 ( ; illlt Í1•l 1 ~;;yu!.t ( 'iud:td ( ;ll:t.· 

rn ú n , p :tt ' lL' d i' ! t' : tll1Íil• J <:tr :1d :: l ::ja1:t 'l'<· •pri!:t . •·n t:1::tn ... 1• !t: l!' l ' lt 

t:a:t.11s y sl! :tlll't ' lt lin'i'l. .t •: l'l1 nt¡· ::-.; ,.,, ,,. 1-. . \': ¡<!i ll o l!::!i::! LLtl:•• 

el mi!:q.!TO <l•t Jqgr·: t t' ll il:l ,., , 'I" T : t•·j:.n \'ldillli.ll ia <'lltl'<' ;.:ub,•• 
Jl !lllft• y ¡!<J IH•J ' Ii :tdtlS1 )o t¡ i ll' ¡ ::11' ! ' ll ld l ll'l''l J•il l'<·t·Ía illlj >t, , il .l t• •'.t dns 

!os od ios y l:1s d t· .-, ·onf! :tn:•. ;¡-; t ' :\ i · tl'nft·" · J> I'I''J t.u n 11i•'·¡¡ l' ,•ltl iué 

Jesl!'ltÍdO [lO! ' 1-iliN ~11 '['.-.OI ' t ' .'-> , t¡ IIÍt'll t 'S O)>Í.II '(l l jl 1[' "''' i'l'( ('Í:tl' ]:l 

iuiciat il' a pl'i ra.Ja y a><nrnit· vl ¡q·ol, 1 llt: t t !:tl m l! e '•ro1 a IJ :H<: 

J • tr ·iln tation e::< p,..pe ·i:-~ l r:-: '1 lu<l. •s io" < .ru:•:111Íl': !-Í :1 e:-:vt·pci•'n: . 

lo q1 e pt·oJnjo f uCl't l'S in ~:'' ' '"tl s c•xtr: oi ·• !i n·•r :.,,, P•'l'u n(l c :lrn ¡:¡o·<. 

En CIHllif cJ !L s:tlu)¡¡•i ,Ll d. :t1111l ¡:r,• ]n ..; )ll <•:.··t''os del .... ·rlo¡· \ ·a· 

d illo p¡·;¡n :1111plir :, ~<'• lo :d(':lll:t.< l ;t r····•!iz::r h . f,¡ nd :ll ¡, ·, n ¡],. ll il 

l 1::-d it ll t 1¡ \' :I<· tiJ tn;.!l' ll<l , ¡•:1 , .¡ ;.jli ¡• I'I' .l• n l dt• ].¡,y~·· ! r•l;1:tLtll ! .. ..: 

S!' t":i<· i <•:-l , ' :tllif:t!' Í<•..., ( ' tllll'din:H l <~>, ~¡, ::oin sn p:·irfJ"" IJ irl'l'tt••· <·1 

nd·t]i,·o dun .baqu l n J~ :ll'l.:t . \ lz:1;: 1, <li ·-t! !I:.C'i Í.¡o fil:'::~tm¡•o ta· 
f:l l ÍQ . J-:.<;)::1. }Jl -.: ti( l ¡•j /¡11 ji!'W I'!' :~IÍ;'¡ dL'] 1·:-..t:\d f, l'l ;,;: (1 (' de l:l. '• .· 

ru cl:1, y pndo pr·or eC' r lar¡;a m o•Jit-· de ':;1Ct:na :ti n oi·oc::;te d 
pní~. 

P.:- .n :!7 . .., Je l :-2:..:, a; .11-IO rll' su g ohíe:·n0. la,- a 1 hiei nt!<'!t. 
·;ll c llh:1 d:l-.; e n Pl e x l':llacio ('<JLi:'lll, tr·a -; el e di i'Ci>O:; :t'~Jo,. 1 ''"t í· 

·>·) _., 



e:Jl maniatarlo en· cuanto al prvblcma Je l:l. tie~-ra y dcsacred· 
L.arlo como agrnrisl::, lo que 110 cou ·iguiel'on. Ha pa ·:¡_do el riem-

1 el . h 1 .1· Le 1 · J· 11 •o ;,. 1; ,,,,":r,T1 -le '"' q · ·ell n .;, po, y o lC. v, que ya n o o uiCv.l. ..11 . •• ·---·"" ----- - . •• . ··"V 
t}Ías, queJa dicho ;{¡lo CJ.l ou~rqnio ue la \":.!tJad histórica Y illl.l':l 

qu~ ~. y a hu~ta. quG punt } amuición era ya C::liJ:l.Z de :1tenl"n.r 
j¡,c] n . ÍH' t'C' ¡j¡·;¡ io:--- ill!t ' J"l'~ v s .¡,. loo.: •· :¡nq:p-.:i¡¡o,.:, con t;~l de :tl· 

(":t ' IZ:u· ,_: ] l' (· tlvL Y ('l:; qu e la po1 íl ica L: • d •sptli:S de la e 11ticudn. 
arm:tda, lHi era ya otra co s:l, s¡¡lvo m uy contadas exccpciou~s, 

1 . 1 1 • 1 qu<· llll l"(' •n¡·so parad t '!I("!Hll .ra!ll!Cil o y a ren.aJa pt•r·.· ot iH•. 
J-: 11 ltta f<:ria .le ed ¡¡ ¡- ;u·i <'111 púhlil':t, f'I!Pt·:t de IH S dire(' Lr i ·es 

! ~n ¡ as 11'.1 /. :t ' l:ts :--- Íl' lll¡>t'l: JlO l' t•l st'J-tor JI ·o f' so 1· \':tdillo en 
'lt' t'.~OJ t ;t f'!Jl' r ;¡Út!l d • !--li S :llllt•l '<.! dl·ntl' .: p¡·d:!;_:;,"¡gÍO'os, HOil de Sl!· 

iia!ar. e wuy partí ·ulnnnl'ule, tol!10 oh r·:1. Kt !.)';t persona.t y xci u
¡,.;int, la orgnu'zaciún <le gn1pus m :1gi. tel'iales en mis i.ún cnltu ml, 
arJtici¡ ;'tndo"c en . i.i os a ln RN't'daría. íle Edu eacit'm en e!-;t~ par
ti ·nla ·; h <·tldq·a :iú:: <1 '! Ct'< t ¡·o Coug¡· '-' ú>'. HP~ i on al!'s de ~r: tes
....... r,., .. 1,.,1,"" ,.. ,, f·· nfn•: t,:, . ., ien " p: J"l !•1 ".\1 : Jg-i~t r• ·· o de ]:-¡<.: z n:\3 

~~:~·e:;~;;.,: , ._. ; la. -crea ·i(•n de l o.· JH:imeros <' n!:"~.fOS de ,J n.r-dincs de 

~:ii.o._ 1 que ahora yernos fcli:c.rnen te mn1tipli<':-ulos gr:-tcias a. 1a. 
actual .\dmin i.- trn<:iún, y una. ·xpe r iencia, pcr cierto muy ha..la· 
¡;;,ÚO l'ft, ti c ·n~' iiar.za que IJant.ll'é oujcti\':, uti\iz:tllUO proycc
r·ÍO ilf!:i t"Ín • m:~ In~· ·:'t firas, la (jllC po1· d e,::;_; rn.da fu~ e ·h a da. en ol
:!do PO!' liS ' pt:t l' (IS :llliOI'C>' ¡](' J :1l I':ll'O poJí1 ÍCO ljll C .'Obl'CI"ÍUO. 

.\ • •. , 1 ;(¡~ de (~>-la la 10 t", y no quericn<lo ab:111uonar S' lS prácticas 
,,vct'DÍI':i y "ill apostolado soci~ll c·ntre la mn sns, c1·ea \·adil1o l a. 
1Jn il· t·r~irl ;H l ] 'Ot • u l ~n· q ne útmpo<· n .-.oh rei"ÍI' n s 11 (;ohiprno, y 

1.,!:t:t il ,¡¡ (' a:;..;o J., t•:'tiC'dl :~ de S.oriologí:1 que tl P:emot•tin con ci 

r.nyo:• rarii'ío ~ ron rara Gn~t:.J.ncia uauns sus pe adas obliga-

ci ;,u·'·s oii ·:ialc~ . 
El r en¡.:-1ún de los c·amino!< ca1· et ros fué ~asi una obse. ión 

de nqm'l :::obc11Hl llfe iln ~fre. í'<Jp ~·el"\cido de Rn \·nlm· como \'f'hícn
¡,, ,Jr: t Í\ i!iz:H·iún y ··omo agcm tc de mejore-s r elaciones humanas 
·!, li~¡> •11 ,.ab ._. para la c-on:o!idac:itm de la. n aciona1idac1, pero 

escuela .Y amada J G. a ttan:·s Jl: i:t leyenda ruú .:;; <¡ue de ln iL ist•)· 
ría. ¿Conque e•::; I_)'l·d.J.~ , ,,,. '-'U .\l (· · :,·u 'J l "ai"Ío, tan g-rantl..:, t an 

l'Í(0 como dicen , no ."t':l .~ i! o nua llllllii¡,Jit·:l<· i,·,n al infinit u de 

su Lloloriuo 1·i ·co =~•l!• o t' t1t•n;-;e, t:nl d i ~ Jl ' de llH'ju r Stlf.'rte '! ¿_Y C'::. 

parn. c. o . p:u·:t lo qtl' ;;irn·n la :t llt11;·id.!d t i ·ii , d •wilor c.t<:t y..:. 
nlft!rez, que también iut ag iJt:t n·pl·l ido. por tod:.s Jt.!l' l. l's, t"Olitú 

vacüt.Llos ~ ll 1 mdde tlc a•ptell o s q ite :tlli, :t ntc H i t; ojus . . -.ost íP
J.len y IJendÍ!'cn tanta iniqHi <l:ld? t !11· :lqlll '1llC d n·:¡¡•:de int:1i· 
Ü\'ú COJtlÍ(! llZlt :t tl',lll . fOl' lll :tl'. "~ \'11 PI h:tl: ; !l:ld tH' ''Oll S t" JL·t¡lt_: y Jll"(!· 

pal"at1o qu<~ i..'ll bt·e,·e hahrí:t de t·H rr.·rt!arst! Hl C:t<~ i <¡ttl ·¡no y :t i a 
hacie nda , c·on ·itá ndose el odio de los flil' l' ! t•s y el :tlil ¡ · d <: s u 
i u •l iofl, •le sns lt c nll:lli!Js los m•·: t izo.- uobrPs, tle tot!os lo · •¡u.; 
en .. Tali:,;co "haLlan li :ll n l.Jre y . <:d le .l u:-,li1·i:t' e t medi <: l'l opn· 

l ento ~U·xico de l:t Di c hlllt 11·a ... 

* .. ... 

Yo creo ha!Je¡·me asomado al proe0so ufrido 110r \'~1dillo 

en esta. etapa de . u forrua ciún c.·pirit nnl y mentn.I, ·igu ·élll l lo 
imagin ariamente en sus pasos ad ole:::ccntes de o~J!"e~·y : dor p0 r 

1:1.- in tlm idades tle ln. psi rol ogía iiH.l ígciut , y u ego po r los vel'i
cnctos d el a lmr eomplic:t<1a <ll'l me~tizo , basta. fle l'ruitir ~ e s•a
Llccer, con oase en ln. materia prima. ofrerid.a. por nmuos grupO:! 
étnieos 'm plazado en ci cuadr·o de los e · po-cído~ , k nob:t! 
ecnació1! que re~;oln:rá nn d 'a <:i pr ulema de la intc;; t·ación p .•. 

tria, seg ún expone rcpe tic~:un cntc er: ::u oura nwdt r¡t d' :-:oetÚ· 
iogo y Jt.: l iterato. Yo creo habel'lo :.. ·ompaii: t.lo en ."llS mctl'tn.· 
cione~_. cuando tras de con,·ersn r n. fra>:es brc1·cs, c.1 ~ i Pn monosí
labos, a l modo inuio, n qne e l ¡;olJreentf'rHlit.lo es la esencia mis
ma del verLo y que ·(l] o la . iutl:li;.rt.•r:•:i:ts ·utiles ak:1nzan, t:on 

lo-; 'i 0j 0o: ¡l •¡ ,-..::o · :le 1n. la rga tr·at1ición '-,.:,..cti\ a (!e de;;pojo , y 
It,chas estériles, iuase cuc ·ta. arr·iua, hn. tn. la. rc"ión <.! e lo: pi.nus 

aromosos y enhiestos, n. soíiar, :1. hacer en su mente pla nc Uli 

11 



red('lltÍÚil quizús r¡uimí·r·ieos, lllil'lltl":lS In nin•a l llt•llt a ll:.t <lll li.~a 
~\J ,: ¡d;liJa CO!l el <:j (: IHplo d<: Sil fp¡- t; ¡]eza J o.~ ;_: Pll l! l"O s os Cll'-'llCJIIlS 

Ut· :-ti jUH•ntlld . y }as Úgllib :--: l'S{ iJII iJl;¡l• .tll J¡ J.· ;¡n,.;i; I. · ti C YUl'IO ÜC 

¡;u t·,.; ¡,í ritn y ,; u :< :1 n h d o s de li Lt•rt:td. Y c r· e o, por últi111 o , n·r con 

eh r itl:1d ct'•r no ¡·J JJlUI'IIatho t<•lll't' IIt J·a d o y 1·is!onado, se tlt~s 

en,· ¡¡ chc paso a pa "' ,, :Hhin icntlo al fi n, con 1:1. inLc~rac.ión tl e 

u il t ri úugu lo ('(]U ilú te r o pc r f<•do --<.!S p i ri l u , ('t!rt'lll'lJ y l ' td nn ta tl 

t' ll ¡·<·JT:J d n :ljnstt•- prinwro l'l lídt• 1· pt·¡•cJJrs•,,· li t• !:1 l'l'i l· itnli<':ll'ÍÚll 

:; ;,: t·:t ri:l t'll , ):t1i sc ·o, JH'I'O el lldl'r i'll 1:1 ;¡, ·c• ¡wiiHI 111:'ts t·lvr :td:t d :•l 
lt' :·¡nino: linq.iu, c!<- . ..:illtl'rl' s:lllo , Y::J i, ·nle, y lta·go t•l l11111111n· de 

E~Ltdo 'l'll' l'stallllls l10y l!OIII':llldo, sínf<'si s g:tll:Lrda d t•l j¡l\':!Íisl:t 

y d1• J Ju<:il:tilOI' lji H: !Ü l"H: a Sil idc:1 l y (! tie ll :t d:t tít ' 11l: di' l'e>I llÚIO 

<·un los mer('adercH de qne d c s dicllauamclltc no hemos a nda<lo 

e;..l' : l '- 1>~ IÍ!·:-.dl· qtH' ;.· (•¡- l' t'I'O]Ul'iOll:ll'Í O p!'O[lOl"C iOIIa nH~ I1 0S , :ns:1 · 

]:.¡¡·(· ..; •; d l ' ] >l' tl\'l'l ' ho ~; . . , 

\'¡ ·:l tt!Oo.; :d1ora a l t•:, tndi a n!t• , :tl l·t1uc: ldt,,· y ;11 J H ·ric>~lisl : ¡ c• 11 

c· ÍI ' I' 11' . '_¡' ,Jii:ll· ia lllOZll C10 -J!Jf):~ - J!)Q : l ---, h:1C'(' f'tl !\1 1 ruchJ o "'tl 

prilllCl' Cll>': tyo ¡ot•rioel i;..lico t·n nn~l hojitn. rptc df'tlominn "1~1 l> i >i · 

c ípnlt ¡' '. A poc o andar· . su rceou ocido 1:1-lcnto l e conquista la 

Llin ·l'c iú n d1' l a E~ · · t:!' l a d t:> Zapotit lún , :1l c ro para cos, fl e 1:)0 

<:J, · ·¡•tit ir tc;,; e e,.: c :1 zo :<, b i j ns ti c u1m p esin o >', :1. qni cnes ati en d e con 

u n: L .••. Jil' Ítll d !·a r :t e·1 : st i ."l pn ,·os :ll!OS. Trab:tj:t. l'e ro su ;tf:'tn 

:ljHISfc',j il'O l !l 't'l'Sil:l lljtl'l ':l l' !'011 ltl'gt'lll' i:l s ohrP !'] ill>1ÍO :1dt1Jto , y 

aln· r ('l!rko H ll ot·fu¡ ·¡¡ ¡,,.¡ p:t1 ':t {·s ff', :1tr•ndi1··ndolo:-< (•t• J•l·l'SIIIt:J y a 

t l lll l" ;.: r :1flli l 11. l ·:d ;¡c· ;¡ do r· de [lli r ;t <'Pt •n , s •·mhr :t du r d l' l' l'l' .l :t d 

_'( t:t l !i t.. 11. t•.; it ·¡¡ :tlf: l'·!l !ÍI iJ 110 ltl ' ' :1tl O C~ l'l llti ! j [;¡¡ Ís!l: ) <]l H' Yi i'llC 

e c; ,·, J : • ·n~ IJ JO ! » d ' l:!i :·i 1J•ll ÍO !"'1 ·Íl' it ·wl (](· la l':lZ~l dL·s .-fc d {¡ ,·,¡ l o 

mi ;.;JH O {·n que !:'<::: gc . ~ a él f n n ro de l a. l 'ah·in , Yadillo sP me re

pre~rn t :1, n lli't rn 81! c sc u e liin rural 1Jc Z apo titlúu , como el pnr·a

<li:..C !ll a d l' l ll ii l <.'>' lt·o Jl!'I >I' Íl lC iano q t ;;~ t 1i n rírl J. o y, fel izmen te>. rnnn -

. , ,. c· 1 ! ¡, , ¡ •ul' ··~ : ·'" no!,1t :.. t tu:· :1 s ~> 1 ,.,., ¡{ ; ,¡o apu..;l•>IH·o <l e sn 

1' " t'li;t i . "~' ' 'll '-''•t· i:t l . \. o· JI !-. !1 l! l!l'\ • jl lt l':' l o d r! ('t l!Jib: t( · ini (' j;¡ c•n 

.. . 
E n L'l r lar d e C''i• •s rccerr,:o~ e h J l1;tl •l'l' lt• T ;,¡, 1t t<'lH'lLlU d é 

l ,, : .::' ~·"'' i n ! le la r itl:l p;1d :tlll('l t ta1 : :· d d ,,,.},n r \ ·,, .¡¡¡ n, JI<: lO 

llU d l' hO dl'j ;t ¡· Si ll l ' Í (a :-, 11 <l<:lULlt.:Í,'•l l (' tri ll O l l ijl lli :II ÍO ; t ], ¡ .:(:\_ \ ' ! ! j 

Lq.:i~Ltt 11m y como l>ir ·<:to1· dl' "1 <1 :,\l nJtit or J:•·p ul.Jl i. ·.tno" , q:Jt• 

ta11 li;.:ad o (• st nro <'1111 <'" :t P! . t¡ •:i pn l iti (' a , p:H ·s <¡11<' t'tl :llll l 'l l:; 

pu<'sto: influ:yú u e ci : in1 y ,-:tli l' Iil l't• (' 11 1<' C1• b ol1 r :1 d l' p rv !'·
gand :1 d l' !t •:· rnill:tnk d!'1 lli (J I Í ti>Ít·P(u dt · . ~lt; l l ' :· i t•t :t y dl' l. t 

p os l t· t'Í<H' e\: t (:ll'Í<'•II •Í<·I st · lw r ;.: c· t:t · I·:JÍ ( ll >: 1· ;.: · •t t :1 i.t l 't i n t• ¡· ;¡ 

;,1:1gi s 1 r:tllll':t 1kl p :t Í-.; , 1 l i!'l 10 •·st u , ¡•: t" " :t r t• , ·q¡ .] 1 :-! 11 t'llflltl ( ;( , 

IH' I' 11:1(11 >J· dt• ,J¡¡]j ¡.; ,·u, !'lly:1 :-:, ('l'!' t· l: t l'', ¡ l':: I'I ÍI'III:t;· 11,1·,• !:1 J,t .t lr: : 

ue dr·s C' Jlt p t•iia r <J¡ ·s d <· t·l prilll (' t'tl lt :t s fa el úl tim(• d1a til' :. u ·: r :·: . 

::; o l:td:l y sal•i:t ~ ~' "t iú1 1. 
;,! pg;¡do :d l 'od ••¡· n· n c·ÍI' Jll]O \11 •:1 Íll t! '" ÍI'Í<.>I \ 1:1()!':.1 ,l¡.J ( ·, L· 

tHl, \';~d il l o ¡·, •: tl iz: t. " 11 l' ll tld i<·Íll l•t ' :< J. !,• t, :t dr • · r ~:· s d ••, ,!,' e ] ·ll llliJ 

tl l' \ Ís {;¡ ¡] ¡• 1: 1 I> IIÍti: ld j,]¡•¡¡ J¡¡ ::_Íl' ,. ~ · l l: t> t';ti l'l ·t¡ l li' l' Íci: t t•J>i l't' (u.j.,,, 

l os r·o tttl ll li ll ' llf(• s tJ¡ •I ¡ : .... :.1· 1, , ¡1 :1t ·:: , 1 l •.:_; r o f; ·,< ·i l d.· f r t: t'l" ·'í I c 

t ln lli~.: s, ,:¡,a Ol l l':l t1r vo tl ll'l ll n q np s t• di ..: t in !.!t lt' !1 r,¡· lli t. t !'''' •' ¡,·,, .] 
atlmínisüat L\':1 s in p :H:tl eln ll:l "t:l (' JI((,¡¡ (·(' s y r o;· ('] m it ;; ::¡ Jt o 

matiz x·cY ol u~ion:nio con · ··l1ihl ' dt'tli r o de c:\t <:f' :; ci1·i i;. :. •. 0 ' . u :t· 

tro ren~l0nes mPrecieron :u J>l <'f:' r f'nt f' ai •'nc~t'•n : l a :.:r:tl'Ío . d 
•dn1·ativo , el tlC' com u nknciOII I'" y .. ¡ 11 ' : :lluh r ithd , :·ó ; q:r ~ <·! lo 

si ~ 1tif'i c : r :t d rs: ll l' lli'Í Út l :: ] ¡¡ ,.; d1·Hl :t .... r:llll(h .. \ <'('1 T, I tl • 1 !•i'Í il ll'I o 

:--: i:.:o afinn:t n <lo lj!l•· (' :111!' :1 d n 1. ]; ;,..., j! io \ ":Hiillo e·! !ttl l! Ol ' lit· q ·r 
qt! Ít ' ll Í lli<"i :t t' ,t ,•¡1 .l :di .... !' .; , ' ''ll ll» l•• l: i t·i· r :1 .t 1l•' ¡·¡ , 1 ". d i 11 1 · . •. " 

1 :·i l· i tlll Íl': ll'i~> ll i' S ;¡g l':t: Í:l '<
1 

J· ··'· t' ;; l t> :< t¡l.·'l.l l' ll] t :i <¡ 111 ' ] ;\ j>t> IJ! i , :1 

L1 tll r i -..: f :1 11t• : ( \ ·n l l'l ]P tlji >I:'Í •I: I ; ¡ ~r:ilt'•s f!, .] 1 'tll l~!l' ' ' ' ],w:J'. •]1: " 

com pn c: s !o ('11 m:1y orí:t p n r j¡: .i ¡,· i, 1u o " ;¡ y u ;> ,. · ,j.: t·cif'. t y t•:: '- ll 

to t alidad por h o ml11·c · ~ in :u·¡ ai'"t1 C'!l L1 1\ ,, \·.¡ll <' i t' on y :<in <:0 1t. · 

promi,_o~ mor:1l e !' c c n Plln, y n.: iu l',l ] :llCn t(:, ~11'-'Í "'''.~ de ap r r,n::
c:h:n ,_u opo r tun i cl:Jd, p ·c :- tú r tni >-C , ,·~t o : ·h : l r a l E ja·n ti1·o l':, d i · 

1 ,•r"a "' 1urn"'" · ,; 1' 11 1 rt.: , ; ¡., s rl•<Íu<< í·n .J ¡,;< ' a e n at r·o ] ;¡ -; phzn .... ¡ . :-e· . 

;;nptH'>.:!:tles t! t• in;.:;t · n il'l'll :-- el!· l :t f ' t• I IIÍ~ it'>11 .\;:r:1r i:t , Lit '- < :1 t.! l> ,., .,. 



reza p;n·:t eml><!llt>cel'l:l. e11 el .\rt e, ~l. í la oiJ Prl'~ iúu real y efu:
t :,·a de lo' felJi·Jmenos ~ociolúgico);, entl>l•l! ·id ,, pot· una mo.ra· 

lida tl , e: el r·~.:cur'!"o pol':ti<'u J·:¡tli e;:t· . '1. co:1t:iu y c: .. La 1\C'\'OlU· 

ció n fexicana es a u:te1·a; es not,Jt·. }fe 1a ima;;inn en la ari<lcz 

de m¡e;: tra vida nacioual 1 ,·antúndo~e como un Cristo flaco y 

exangiic en las l~nn:n·as del Xorte para decir a los hombres <l e 

buena f e : "el que r¡uie¡·a Y nir e n pcJS de mí, dcvuch·::t. la.· tierras 

tJ'It' tll'-lll'p: ron sus padr·0:-:, tOill"' un: <::lralJina y sígame ' . 

Nn l'<'pn~na 11 ·ia a tolla far:-:a lo hace, como ncal..~:lmos de 
ve:·lo, dcc la rarw enemi~ Ll c los dtarl alan cs y los s imnladore,; 
qnc 11 0 faltan atTll 11 Jos día s inmediatos nl tl'iuufo :u·mado. E: 

d('ma~ iado si lll'<! I'O ~· 1' ·el o para \'<'r eon cal m: t : ns a<·t iludes; y 
1'1'\'0 l t l'ior.::rio de ¡'·ti c:¡ inf1exil1lc y d.; l:rt·g-:1. visión, toda.via. rli<>z 

:nio-: n<1.-; t:tr•ll' , lt:t<·e lltl\ 'H l :dtn rn 1 l': el·if,.. 1'11 1111 :lrlÍclllo <'~lo~ 

p r·n:.:: rnit•1d os l:1 ¡.idarius que ]':tr<·eL'I I una proft•f'la : 

emilOT'J·a<'lta C'OI I vino ful'rl{! de vi do ri tt", ltny :1 <lemngogo <[lH! 

!J •. r:ca Ja:n·oq :J. c:nnl,io 1! • c:tbl' io la .. El hombre de ;t<: ·i6n lrae 
1:1 :, em¡,re:-o:t vHtrc :ns rn•1nos; el dc>mn;;o¡;o un egoísmo retól'it.:o 

l'j\IC ~' Jlllt i'C rl ' aplauso.-;. 'uan<.lo l o,; cauc1illos UC )féxico hau 

dl'jUt..lo el erunpo -el f.;Ciior :;;en _ral Obregón h abía. muerto hacía 

poro--, h'ly el peligl'o de qnc ante PI pn 'blo apa1·e:'.cnn l o~ mu· 
T!,•c ,, ,; el<' t:nenl;t, h fi~tlrilla p:1 dant• ·, t:l ~a){rn joren de¡,,,., drn
zn: t"\ Jii. tl i ti 0 o~, p) d Pnl:t ~l,!.!O d~ J r· r i ~\ 1 . . . . , 

o 

• .'i fu(·, l' ll ' -< , ;:u ;·;l!li C': d 11::-:i io \' aJiJJ,,, p·¡·o un r:.H1icnl 
h ··nraúv y "incer··>, IJIIC . ..;i n ] HJ:e:-;, :in d<•:iemp lanza,;, y con la 
mi r:vla fija prl'f e t·cn ~~mente ~n los in tcreses Jcl pueblo mex.icn · 
no. ror C'l q:1c nnic. g·6 a \'i<1<t cír>n Yeces.. 1·cn. lizó una obra que 
¡. '.tca lc•gn, u •1 prindpí 'h d e r;ll eal'!'t'r:l, enn-c :Hll:Cllo. !tom

ur .''l ile (;iPlOil . ln. p •IÍC~ta illlil:1tla :: •• . , (;;','';,._¡ : :: : ~;, U .. J:'o 'O· 

grama, clcdndola nsi nl l't\ll;.!'<J ] n Hevolu i6n Social. 

_o 

firm e su .· irlllln·a dt• n•l~t · ldi:t,.. y cit• '''I 'Pt·:l:tza..: en Pi :<Ul'C '• de lnz. 
<.ihÍ Cl to por t•! l1011 lo y propk!o j:Jl ,·,n ul'l alfaue·o. 

~' ::, :!)•J ~ :• : ~~ 8' :.: , . ':,,d ilio ~· ~ , · ttlr:tti:t t>n •1 perio.li'-n!O 

d~ comu:1tc. Hay en r·iud:rtl (;¡·zmún dos pe :·iútlicos en ... ngua. de 
mne¡·tc, como suceue siempre en doud~ el clcric:1Li:<m a~rc:-;i\·'> 

impera : "El Ou. er•n rlo r", de te:;i.· •·adical, y "1. :1 l. uz lie 1 le . 

<:id ente", UliraiDOilfl1l10 l':lUÍO~O que !10 ha ,Jp l:alJ 'l' :1Íilli!hl';t\l0 

mayot· cosa; y col nbm·a Pn :ltplél r>Pganrlo ·ccio y bi •n .. \lli mi-,

mo, IJajo el p:;cnd6I í nt o eJe "Efrnín", pitblica Stt:> poPm:-~;; primi- ~ 

g 'Jtios c¡nc ll ;¡mnn 1n. aten ción de lo: IL'lrad ~ <kl ¡·untllo P<' r H~ 
al iento poéLico t:mto como por .·n fa ·i ut·a . Lns dos :uios , Í!.!'!ÍCn· 

tes nup::;tro n o,·ct p ·t·iotlisLt colaho~ ·:t y :t en •·La LilH·rLu!'' te 

Otwd:Jhtj:tr:1, ll P. rando a SllS c.dun:n:1: la \ 'OZ dt> lo,; op 1·irnido,; 

del !-llll· d<• ,J,tlis('O. Y quPd:t r·p;_::st r:alu para u,¡·j,)t· <~~·:1-<Í•Pt, como 

t ' ll ('ll ti~o dvl d·;..:iniPtl. 

En I D!Hi l!Hl7, t"·dllclia <"Cllt s:tni!'it·Í<:s 1'11 'niitrl :l !t:t-'f;¡ ~i': • · 

di!!I J':-;(' I'OIJIP !ll;l t" :-<(1'0 JII'ÍIII:II'ÍO. '!' it:: :tp 'l : tft:'t;:, ~tl j lOl >II'Z;t 'Y •11 

nf:': n d(• lljll't'lld t·¡· ¡,, lt.lbÍ:tll llt•l' :l oln lr:tllsi!orinna•!tl" :• lo« !: i fÍIIl'" 

<.lel "''t•min:JJ·i o~t·o!illl <'ll;:l', sin·i···11do le t ¡¡, J•<ll':l ;tfin .:ti s11 • r•·• n 

an1 i-c.:le1·icnl. De aLí tJlH', t:ll:tll·!o ai10s m:.ts tarde, un 1 (1lítio¡nt•t·o 
vulgar le Junza e~e autccL•denl<' a ;.:-uisa de eat·~o. \ ';tdilh-; ¡-epliqn,· : 

"Lo m:d'o no e' 1 abt'l' P>:hrdi:ttlol c·nn fi·;¡jfl.,.:; ]1) m:tlo S nn l: :tlwn•e 

¡·edintitlo <le •llos. En Colima -cont inúa-, fním r:< llll""'~"" ' · 
lofi que c~tncliamo: l·l1 .:n-; C:<CHC'lns . ()llirn C' s . uhs: ituir1 ns ,. 1 en · 

l'l<·ri:tnz;! po¡· Ja ncl.l!IIP!Iit· li h,· :1 .. ;. 1' ••1 <1\lt·· ~: t' ol:1 t ' lt 1:! lli-: t .. . ·i: t. 

(!! f,·nt'trn< no <fe qne los h ijn-: i ldvl <',· ltt:tl<'~ tle h e!PrC'-Í:t e11 -1;1 
pt'Íllll rn infanci:l, spn n m:'ís l:ll·dc sn · liiPjore;: C'll<'llli~os '? Ello 

es porque ·ientlo lO!:: único: l'JIIC' lo:-; conocen. !-Ícmlo los má • ·~a

pacitaüo- para pes:u el pro ~- el r:ontra en ln. m~teria. se hacen 
Jiber;llPs por- condcci{m: no !'01' di ld:\nt i ..;n u''. · 

:·ieudo todavín. un t'"tu<.li:lllt(' d t>!<<· •)HI)t· itlo C'n ! :1 Cind:l<l d 
~ •• , ~-' :~ . .:: .1 .. , l;, :.e \-a .~; :;., ,:¡¡ .o riunitl: <1 .it· l<'l' t'l. tro.:e ··omo.nt·:t.·l •>. 

elocuente y lal Pnf<wo t ' tl un !H i lin t'l'h ·ht:Jo!<J liJt i .'-1 .¡,, julí•·· 1:1 

1~ 



Gol.Jcrnn.dor Lnma d r id, OllC lo cscucll:-t, toma buena nota de las 
pc~!lJilidaclcs d e su t:IJ.:nto, y n n aiio d c;:;pué~, en lDOS cspontit
nl-:lill (·n tí' le oÍJ'l'L'l' 1111:1 1-'l'(':l p:1ra la J·:,c uc•l:t ::\orma1 d e h capi

Lil de b J:cp(lf¡Jir~L ~n n nc·1·a carrcr.1 se .c ií.tln po ¡· una crttl\'na 

¡J, . (•:,i!(l~ ;; in pa rakl n c·n :-; 11 ¡..:<•nt·r:tciún <·:-; tnd ia!ltil, y .- u acti t11 J 

chica fr ·en te a l deba te nac io n:ll <l e aqncllos díns lo s ignifica 

como uno dr l o;¡ eRfndi:tntcs <le m ayor· rrnp uje. >ro~i~nc <ks tle 

:t11í r-• t c:11np:1ii:t <' n "l.:t l.ihc·d ncl" y hwg-o c•n "~l {·xic:o Kucro", 

de gT:t~: l llll'!ll o;· i:!; J11 :1s 1'1-.t' ft·s{, !l , Cs!' JH·rscrc•r:1 1' rn l a dC'fPn 

"a dt• su;: i11dio ·, nknnza fonalidadt·s t :111 tk sn pac i!Jle:-; a l os ol cl os 

d.:! Gobierno, qn c n 1!)1 O, ha ll ún1lost! de vaca c ionP~ en :r,apoti
tl (t n, e-s :t iT:-t ncaclo d e l SL'~to <l e stt f: n u ilia por ónlcncs clircctns ele 
~\fi:2:u e l "\ h ~ Jill:tda, y Jl c·r:tdo codo co n codo, a pie, en un i t'm 

<lr t-:!1 l t<·rm :nlo CpJ..;o, lw.-·tn. dar con su ;:cdicios:-t h nmnn ida d en 
l:t Yi ,· j:t C'(:n: r>J clc E se••;H'dv . I>or cicrLo que un pcriotlic¡n illo sP r

Yil info!'m:l de s u in,·olu nt ::n io arribo en estos o P <1rec idos t ér-

mal]os t\:· l:-:o y r;,l!".il io \·n,Jillo. qniCil rs h:1u cL1do mucha. g11e1.·a 

:. ] :: : a c!! u ·i c1 adc" y :1. 1:1." ~ c nt•' - de orden el e· !'".n pn< ·1Jlt) . Espera

,:,., qu • ''""" a;..:i t;¡r ] ,,¡-p · ;.- ra~os 11 :- Jii'O f<!s i{,n os!cntrn bien prrm 
T0 {·] c!: a. ·c d· ·l J:j(·!·riio ~· : lCÍO iwl, parn <.': ·n r1ti cnto ele pícaros" . 
Pero f rl!s! :·:1 e ta n pi :t<lo.-o d<'sr o, vrnt:i:1 :1 la oportun:c irlt c rn·n 
l>(· r fr ú :-;r :l•.e 1:111 JIÍ:tdo:-o tlc-sPo. gT<H·i a ¡;; a 1:-:. opcll'!tlll:t iJdcn·Pn
r! '111 ,¡, . : •li f.t- n¡ ¡¡;J ri u ~ il'l, y :·i (Tr;, ,! : (·\ <'¡ •i,·nd;o ton 1111:1 ;_!l"ll! 's:l 

: ~ ·· fr i•. ,J¡, · /1¡: tl .. , :•r<.pi1> . \ f ilT'ldd:L <·nyo J ,•n;.,!l~u jc, Jtad ;!. p1~l c ro de 

~t 'a . 1 Jr 1 .,~c.~ : ·(· {· { ¡ l :l <•L.i;.:~"'·.~·~ \·i-..itn t1c· • ·nr ! lj,~1 t ·eté lH.:i .:1, izn pn~ :--.t.n 

p c• r- <' ~ :1.:"1_ :i'o t t '! • -~r:t n : :l , nt ,L">· a:-: ~,- n.:,; •·--co~ idas rc::;onanci.:,;. 
J·>l l!• l l - 1 ~11:.! , t·s ya \';¡cl illo 11n 1íclC'J' e~tucli:mtil d s ignif i

c-. ,ci o'•Jt . 1: n 11 . ·:· H'JII'(•Sf'!!L n•lo :> ( ~ r¡f>í r:· n o d e· ( '";1 tm:1. en 11!! 

r_-,,q•;.·r c,o l'c•d :l;.:\.~ i(· n • ':¡ c·ionnL }d'Oll lilli"Í n ('] n <· j t)r <ii :-> c u r. , ¡ ~·~¡ 

• 11 ch .1• ~o •· n nq ;¡f'll:r :tii:l ro .li l l ' :l. J•: n 1:; s 11 111 1a m:t st ro nonnaJ tS

f¡, ¡.;, •ií:JI:'t ud r>:-:< · "" X:l lliC ll pOI' una l n<·rtc> d ¡Jli ca al ju ratlo J•u¡;:t 

lt'·cni c: t é'-j•t·c ialvs . l' u · e~o "-" tptv 1 -c r li•t> t' ll ·1-:[ _ -;1tivnal", :11J. s 

<le -- po·:-; : " To<h dL·I!t tT:I c! a :H'l u a l , p.tr :t ~ t-r t·fcor• t i1· :1 n-~·P<J(•: t; 

•1l .rll'd •l•.l~'l!Il""f,' , ·- :·": · a ] ; 1 ¡", l.1 ,¡¡, _¡-j] ¡¡ ¡r·ittll t '!l ll'l ' l: t -= ; •l :l -<• · -< 

~:,,,.,_·ia!cs de loo.; J'l'tlll'f;Ofi dt• la (' l ' ' JilllfllÍ:t gl'n •·ral n ·- ul :1t!n rlt·l 
i n•lu :· tl'iali s m o liijo ello cien aiios dl' I' P~Imcues Ul' t il'" ll bt·r a :, 

n !. ora e itft'l"ll tO de al:1xias Ílll'tlr:d ti t ·>' . rl• · l~t• ¡] ,. nrio· JI I:t :·-<t• r• -.:!1'! 
t :: n H:!tlc l1:H·ia la n •..;o l tJf' Ít•ll dc· Jo ..; l'rol.lt · tll:l s qt! <' " " '' r :. :·:tt tt·;·;:-: 

iicus de c:td :t p:tls. 1·:11 _, ft". .\it ·n , t· l }'Jo;.:r:ttll:l ck la J: ,·ln l ltcit'•n, lt'· 

c i<·nll'lll •¡¡fp dc•fin: d o e n l~u<•r{• f : lro, . ·s 11 ta ba se n ar iO!t:ll •k ¡ft, ·
t.í ca p arn. ! :1~ 111 ·h:tK políf il':ls, l':tpaz d1· inc·lin::r a J.¡ : i ,t ,· Ji~t ' JI<··as 

dt:SJ H'I)visla¡.; tl e pn·jui<'Íils 1 <·1 clognl :t li l, l' ral o rl y,] un r: trll's 110 

g~mnd:-t!::i tlc :111 tcm:111o por 111::~ nmhicit', ··. 

En ma.leria :1¡~r:tri;t, r:omo y a lo !te <lio:lio, fué Ynd iilo dvc
ti 1·nm t~ ntc un r a tli ea l. · ¡H'H' ('(III qut'· :11! nra :- COJl tpt l"· pnt eza ! 
Vc::tmos rómo dc~n u<la n los p~endo ndic:1ie,.; y c: úu1o c n t it·II<lP 
estas cosas p ar:-t <'•1 fu ntl :1mPn t:1ks: · J-;¡ radirali:--:mo ronw 1 n 
C: ' lf'l' + rl l'"' l l r"ll'~"ti:J ~ . -'1 i :' ' ' : .. ::: \iÍc.l PT1 : .'l n ..tt';l [l.. ¡ll~lllLl ll qn~ - t' 

;1~ cx hi J.itlo ' ;;~J:;;lll'IIH' l'l>lllO r:1l1ic:il - . li lC ]li"O il\I Cl' la I ll:t ~ ali ¡_ 
i: J:1!:.:nac·irín. El J';Hli c· al is rnc• <;ll<' 1 Íl'll(' llt..l l1 :1 ,: e \' Í.-i rifi ca , f'" 

d eci-r , el \"OllO CÍlllÍl'lll O :;in t{·t it ·o <k 1111 prinl'ipi" l' Il tc ••ia su :ll: l 

]>litud, que f'C n <· c•pta en tocl:1~ !'lll-1 I'OJI"'t' c-tH'II< · in:-;, e~ llll radi t."t· 
li ~m 1 0 f':lllO . . . Ci l' rtos intli,· icJ u,¡..; t ' flll<lt'•'ll a ftl! ~< ln lr: <¡ lit• h:t _Y \!t 
)rts lJoJsilfos ¡]p ](IS (c•JT:tf (• IIÍI '! II< · • j> l'i' t> IH > ( 'O IIC >l"l' !l ! o Cj"lt • J. .ty 
(' 11 e] prcoi,Jt'lllit 11101':11 tl< · l :t l: l'\ ,,] II('Ío•ll; Jo ' t l ll' ]¡;,,\" l"l1 ( '~ l !l llt'C f . 

~ i d.ul S l l]ll'l'll1:t de <¡11<' :-. .·a l '•·.J li tl : i d , ._, . a n ] ,p ] o¡ ljll l' l:' \ ' ' ~L il e in 

filtr :-tn<lo en nu esfl"il g.·:H·l'aC'i(q ¡ ¡J,. ,c],• ll:l f'C ¡; i¡r lu c;, y que f'."i<lt i\os 

o1Jli gnc1os a haccl' t·t•ali<L1 t1 :-.o tl'Jl:l •k '-t'l' t!'aitlor• •:-; :-1 I ·l <'''c·nte 

y a l poncni1· .. . Ln-:f ·<· cl p n >::ll nl •ll':t -: l!nmo yn [1 q¡::,.:H ·: no 
1 !t' lll'll un:~ iclrrt <'ll s11 <'( n·l~t·P , ' ·"• tilora\ t•n su co:·.t :t.ón _- e n ' l' 

(':H:'tl'l <'t' j:t fi rn H·t.: l p: r:l :-.o :-. !t·tll' l' ¡¡¡, j'rinc ipio, ut~cn o r. m alv. 
Yo ;;oy l 'atli<·:ll <'ll políi_i<':l. fHli ' 'JI~~' "'' lit<·t·a fur a so.\ r ;•: tl i"'t .J. 
;, Y qn.d·n Pllt'IIC'Il!J·a n·l:tt•¡,-,11 <·ttln· e•,¡;¡ · o o ~ <·os:t ~'! .\ s i com., 111 

<·.·t(oficn {'!; llll p¡·o~ I ·<•so la o l •~·"rrac· i ún nwtódi<'n <ie h '\:1t ur:t-
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11 d :11·a ddíllid<in rc1·olul'ionnrin diú a \"adillo u n !ll'C!:;ti · 

gio clp radic::tl que el! c,c·;lsi llCs Jd;,o c¡tll.! :>~" :e COJ:ti¡!JtJiei;• J~l· 

mt·td:d,ll•ml'Ilic ¡ot·r•sf;';;¡do lc c<ll 'a ·t•·rí .· ticn:; 'l llC e:;iu1·o Inu.1· lejos 
de pose(;r. ~o; \ 'adil lo no fué un de tructo r in sen~a1o. sino ~!1 
re\'oiuC'ion~u ·io de pcn:amien to que subordinaba la .acc iú n d e~

trnc to ta nl plo.n pre1·io d e la edificaciÓn. Esto .se revel ::1 en toda 
su ac-tuaci.Jn pública, y muy parUcularmente en la 1le Gobcr
naclot de Jali>·.co, colllo lo ~·cremo :h1C:'1antc. Pero conoce<1oe corno 
1 , 1:c más de> tollas las corrientes ant 'gua:; y modern:J.<; que han 

ngit;t¡]O y :1 g:tnn a.1 mundo en lo político, en lo eronl,mit::<J y en 
lo sori:l l , 110 i.c tnió las po ·tul acioncs au daces orientadas :ü 1u· 
turo, s i b'cn s~po teHer en cuenta las real id a des que han de 
jll¡!!ll' Rll ¡·o! ~"Tl cn:dqlli<'t' empeiío ¡n·o~r<:siHta (•Jl •jll<' ~e ¡•nd1ar. 

qt (! n l:l ¡· c,J cd iridad. l 'o1 · c!-(O o; IJIH' ~o; u p:llal1ra fuC'r:l s it·nl¡>rC 
p:dahra di' \'1111 'II :IJ'<li; ¡ y qtl<• llll dia ¡.;( • l l' c·sc·o;.:.i<·r:; Jllll ':t ;.<'11 1111· 

~ llt! " J:t s l 'f' ¡ :lt'i n tH'H CÍi}'IOJh ,1llit· ~.ti l 'UJI iu \ · . ;:. ;.;, ~;., """ ' h'"'' Jllt · . .,~tV 

Ovbicr·: ·o el• q11 c na ;Jic 1 .. n p rr•parad o y <·qnililm1do (' (lll:o \'a · 
dill r• p:n·n repre: ntar nllá :!. la Hcl'oluciún .\!cxicana cou nw:u
rn y iiJH; , y l J:t l':i. p rn 'i!·n t' las r calídadc. drl wol'imien to prolda
r Lta de la Hu:ia O\·ict. 

"\ c,.:1e respecto yo me sien to au tor izado a ·dP.d :t rar que 
Vadülo. reirac:tario a los asombros fáciles como analista disci· 
plin:Hh CJU<' era, no trojo dn Hu!-!i:l ·ino el r econocim icmto (,e lo 
•ign ntc co uel esfu ·rzo dc~arrollado J)Ol' Lenin y los snyos, la 

c \·id •nci :1 de 1. p :·ol;l¡Jad qne Jo ·· cnenderizó, lo. certiut;mbre de 
qnr :e t'·:n:1ba d<· 11n f ·númeno I'Úlo posible en aquel amhieme 
< .· i{d ico (]e fatalLnJO, mistici:<mo y sumisi6n atúvicos, y la con
,·i ·i m ue que nquéllo debía srr Ybto por nosotros solamente co
wo nn:< c.·¡wricn ·ia. BnSCf']ltible de dejnrnos a1gnnns enseña n za s 
~ •1!'0\"C<.:halJ]e~ JlC ro ;} : i: ';.•:! ~c~~c ::;~ I :'J.~T'0 0 !1 :' ~c~ulr· r ~~!':. ,_ ... f!· 
<lillo, el pn; J¡Jcma . oc·ial hnm:.tno ti<:n • cn.rac:tcrística~ especia1f's 
1'11 (•:J.J!l J':J~~ )' JlOr Jo !a lit O, '<l!•be ~C r auol·tl:Hlo bajo planes . y 
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·' i \ (':ll 1 qnic·u lita! ft•J·itlo c'tl t• l in• dt ·ii(t·, ;.! 't :'i i' d ::lc · l! !t rt"'t{i:C· 
IIIHI' lf!ll' 110 d¡•j•'• dt• lll:ltJif t• ·( ;¡1 :-.t.' J;!!llt';1

1 
!' l l¡: tJ,j¡ •l! dll 11<',1 '-'jt'l;l. 

! ·':.~ • ,,¡ , ... . Ji ¡,o,,¡,.;.:n.o y a.-·¡¡ Ht :l dt•!·i"lliO, 1: (!'aieibn ho
JTI·Hda Jc f .. lJt'l'l'O b 1<lllJ]c\·a, y or¡;.i::iza y e: alm:t ·l{! 1:1 .1 u t a 

Jki·o lucionaria Estnoiantil que ll r.Ya al Con:;titndon. lLmo, l'n· 
trc otros valo t·cs jHYcni lcs de altns quilatPs intt'lectuaks .· mo· 
rnlc:, a figuras coillo el propio Ya<1illo, Cicn fn egos, L<!y,·a , ..,\1. 
varrz, José Juan Ortrga y Benito Ramirez. 

En l !n4:, ele pués de uua nceivn Yalicntc y tc";Ja;¿ en terreno 
enemigo, el fl amante normali. ta 1':1 a la Dirección de Et1ncación 
de Colima. El sciior genet'al ,J itan .lo. é n¡os le da C:Jrta blanca 
p:Ha. h ncc t· la Hrvolu c i(Jn id eolúgi1·a 011 Pl ca111po ~ivil, ntrc>,.: ( n· 
dolc una confian;,n :i n límifp ~:, y Y:Hlilln ·h !SIIl':l t }•lns lo~ 

centros dP f:lnn(ÍI.: li'ÍIIII <· . islvn!t•s , suh·dilny(.¡¡,l;-los pn ; ('!'<'JI(' 

la H y hildioi<·c·:; s ; ch ll :lr·inlit•:¡ln :1 !:1 ('¡¡::¡ dl'l OlnTl'll ~.ttlldiul 

con lli g inio (;¡¡¡·('\:¡; ngif;¡ c·l l·"·ohlt'HI :l ;¡~¡·;¡¡·io; nrn, 1' 1111 pro · 

;.: ~·:, : :! ... ; :,· . . ::-;~~ ::d t , · .. , !n 1 .¡ ~ :~ ... . ,,. i ·:.· t'l!I'J:l : ,orr1 !:1 l <·oliuH'r: P: fnnd: t 

y clirigr C'] sr> r:1annriu "El l::dnnrk", p:tl:~tlíti l•w:il dP ll l ll '~;:m 

rl ol'f ¡·ina y sost{·n ele> sus re<iliz:tr·ioiJC·!-'. Ln gn lr. r .· C• Hf i:ttl;:, :1dP· 

mús, la Pre .. idcHcia de la Comisi:m J.ncnl .\¡.~t·:ni : l. y por t' n<1:', 
aa nplicnc i6n de la Ley de (j de CllCI'O de J\) :3, qne !'l' ;;pt ndiPrHlo 

a. sn dejo ideal, },alla en él su mú;; ent usinstn mn.ntPnPdcir y r: 
más activo intérprete Y c. t~l su ('nni'it'riún en ru :mtn :1 e, tn 
última actidd~d: que años mft. tal'C1e in~i s t ,. <1Ps<le 1,1 tJ<lJt:n:1 
pa rlamentaria : "Ll yHül·ún p:n·a ju7.;_;1ll' en :.'lféx : o :1 lo: y¡>r¡'.1. 

deros re\· olncionarios, e>S !'; lt actitud respecto a1 problem;l :-t~Tn

rio '. 
r or supue~ to que dada la. fi onomia social dCl Colima de 

esa época , Va nill o c. honr~Hlo ron el 0dio de todo Pl can~rej i. m0 
locn l ron d iario p li~ro de !': ll -rida, pC't'o sin f]u r t'lln p:lt't' !t·•·a 
:¡fpc·t:wln 'J'r[> J1 ,l'lilo, casi si c>mpr" ~·o1,, y ,,. ::-mprc !'in a nuaR, tnm 
J>1ien<lo scndllnmelltc su ardna mi~iún , no par·ocía que nqn e1 
joYen maestro fnera 11nda mPYI M c1u(' 1'1 c>jf' t11or iic la polí!ii·n 
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H:\·oluciouaria m ús ení·rgil::t ,.;ohrc lo : i il \en•:-.1•:; t'l'C:tdm: Lll' l;t 

~ui i<lad , y, pe r CO" '" ::: \ !Í~'l1f f', P! !•ntnh ·¡· t·t,! lll':l'ln p •Jr a 1\ ,.Yoin

ci(,n (' ll t'! ]lll t's to tlc Jn a .n¡¡· peli;..:n.> tle ";1 l 11Li1a qu · allí .-: r. l ibr:1ha. 
t ' ¡, •! i: 1 -J11: w -J0::é J:i(J ::; ll l'i i ll l! el !llflll •L'tdo y }l ÍJ 1t :1 :ti holllhre 

1: t ·"' i:t~ ¡,:¡¡ ;¡ ),¡·a ;; : ··E l h1anco tl(' ) a l:(·:H ·,· i,·ll l en mi <io hierno es 

H :ts tl io \ ': .Jillu. Ll ún ico ddec tu que! le r ccoJ¡ozco ,,,_su Pxt remrt 

mo<lc·f.. tia" . . . Doulc y a utoríza uo elogio c¡ uc dejo s in com enta
¡· íos. 

.. * .. 

Ahora un:ts c·u:tlltns o!Jset· \' :l< 'Í C nPs a ct· tT :t d t' l p:11'l:lriH'III:l.· 

río. \ 'PI1ci d o e l hr·otc rHilit:1l' is ta. tl c FntrH~:sen \'iil :t y co nvocado 

t'l. ( 'o nst ilnyr·nt c, Vndi!lo t·t ·siH: hr> l lr:nli' ¡.,¡¡ J•l'll O::: IIJ •iPni(l :1 t':·d :t 

dim; (] ¡, w :t,YO I' ar n¡ ditud e in l l'TI1:1 it· :t dil'i•:! a ... :.IJ!llde:t po¡· Pl 

ll'stritu ele :<t1 1Í I" T :t n:1!:tl; JWro l'l'f i'a cf :trio a corlt"":ll 1Í: Is qnc 

j :1Jn:'1s ctwdran!ll con ·¡¡ c:1rúctcr :tv: : ..: ~·::: , : •c:· :.~: r, : :-~ r¿uAt·-?•aro 

tina Pktc iún ~anad:-t legítimamente en los com iciM, por· Io qne 

no es s ino hasta la !.J1·illantc y hone . ..;ta XXYII Lcg isl:J.tnra 

<.: H:liHl" Jo;..: !·a i ngl'c~a r :1. J:1s liu c:: legislati\':ls en qnc tan honroso 
¡•:1p! ·l tl c·>'c ·ntp ~ ·ií·ní:t. 

ll;1•·t1o d! · 1111 [1 (·:-.ten~:1 ~- ~,·, ! i da e ul tur:1, la! • nt n~o, el ocilen t e , 

v i 1·o Pll l :í ¡{·pli!· :t ~ co n 111 1:1 llol' II'Í il :J cl:1 r:t y p¡·r•ci sn l'lt t'PI :t

e:i ú n ('OH todo~ los j)l '(,lJl e: nw.· (]lo ] p:1í,.;, ,.; e . : tlll·e t·:'tp itL!tJICnte uu 

·itio )11 'C'J liHIII •· t: PltP 1' 11 a r_ll'·ll:t lli ,.;l(Jr ic:t :IS :Illlldc:t t:1n Illltrid a 

d !' ]•t•r ,.;u n .d i tl:• · l• ·;, de f t: e l't • n .!li •1·e. Con H rul't :t. G:tt·cia \ 'i:;il, 
Cicnft t · :~o~, .\ lUJIZ.) T\ ome l'O, ~ fan j an cz, ~f:'l r tíncz de E scoba r, Ca

brera, i'(•r e?. (j a!-:;.!:1 , - l~ w·tla :\Ll~t · o 8;), nch er. Ponhí n, Si 11t'ob, ~re

d ín a, .\T:t! lr iq u t· , (•Lt· . • •,.; un o di' 10. · prPs t ig io;: m (t. lPgí t im r, :-; de 
,:; , : ::~ (' ':-:; :: ; : ~ : · 1 : •!!' r •¡ f:l .. ; :l . \ fili n• l 0 súk ~n :·~pí! · itu :1] P. L. C. 
fui J:1 ¡·on <"! fJII•· habl :1 y ron fJ IIÍll éC o n ' inte ·otll]>:lii ru.~ mi1:;. 
un ;.; rupo ele <: >~t wci:lliz a c itm socia l r¡uc :1d.ú<.t como .B iur¡uc ~o-
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ciali.~ta ,¡,. la XX\' 1 r 1. .-~ : -\.¡1 :; r · . . l' ' 11 ¡,·: ,, ¡\¡o l ' t.l .¡¡ l!ollt!Í. : lL· .. a 

y 1c . .,is Pn lv-... ~ 1 t 1 ,d < · ~ tlt·l t \ 11 :~ l ' -..(i .l , •\i~·:t~Hl. 

L:..t l:th~ q · ¡ .:•: Lll t:''n: .l t<:, , :, 1 \ ·.1 1i ! l, . 'll ' e ~·1: 1· \ · ~ .. ¡,,, =-- ' ' ·li . 

(Í tlgll o' p:ll 'l l l'l l:ir : l\1' !1 (' [ ·11 1' i l ¡ o.ll ' (Ít ' Í ] >:I \i ."o :\ '.' !\ ]n ;o; r· ·t ¡pli .. ~ y 
d<·l• :ttt•s n·l::li YO'-' :1 J:¡.; ¡_ , . ." ' '" ,¡ , T i··r r :;-; ' ,.. ¡., ... :, - . .¡ ,. f·¡ 1 ,, .. ,.¡;¡ 

AgT;u·ia de l o::; 1-:o.: l: •do:-- , ,¡,. l •' ¡·, rl', .¡, , , ,, n ,it"lll> d<• !' '"' !.: 11 i f nn•:: .. .. 

~, ] {l·~l : l lllPJl[ar i:l J,·l . \ l'lÍL' II],¡ 1~:~ ( 'qn s L: ttlt' ÍIJ J::d: ,, . ol t·l'i r . t·ll L t 

k :,:isl:l • j o'o ¡ ¡ ¡] ¡• lil :l,Y O!' f¡ ·;¡ ~(' <' li d l' ii i'Í.I '-III' Í:d . 

\' )11' l' lltÍf :l~ < · ll11' :t!JIIÍ IJI I:t ¡- (¡ pÍd:l ;o. t'! ll l d :l !ti' :t .J •• I ¡,I';Jd•.l ' , t :• :l 

,.;t ·n(' ill o y l llOtll':·dn 1' ll t•l t1 ·:tfo nrdi n:J !'¡,, •· t!JIIfl Jill! l f i¡.ll' \' t;I':! IIfÍ<.! 

(' :tda \ ' c•r. ijliP n~< · t•nd í: t pt) r 1''"' l ':'t '.1ii n " dr" L1 Tu 1\Í T:.:l ! r,! ~ ti!i : l 

1::1vim1:1 :\lto y ¡J,. t'OTIIJIII'~i" ol q t:. · 11o:1! Pl't :l l· t ha :1 ! ~ ~ n i .i · d, •!;¡, 

!lt· \·:th:l dt; 1l(1 't•: S . l ll .~ltll l< ': l l: t il!•d•'11,1 ; ¡·,:: o•;¡i.,•r.;¡ 1·1'~ 1 1 i , ]. , y r ,•)· 

lile s in . t f t•:·1ac· i<'Jn: rn•t :' •' •·-.:p rr·- i ·. , y :l!n¡.1t:J, :tl,i• •,· L, t 'il :111 1 1¡ ._: . .; 

)' COlTI'C ~(I~ arcO~, ll co (! >' ()::' r·o Jlf l ll 'Ll tt •·; 1• ' 1!';1 <t llC! (• ] ] 1'll ' '1fl: itc :It 

l: . ...;cUI'i'il por ellos a Jt! n('er : njns ~ ~ 1, ... \ ·nl'' " qnP. L.1jr..J ,¡a r t·iio th: 
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Warner's Time magazine. And I'm paid by 
Turner Broadcasting's CNN for appearing 
once a week on its "Business Day" show.) 

Back to the main event. While the Time 
Warner-Turner stumbling blocks are obvi
ous, the obstacles to AT&r's plan are less 
apparent. AT&r's strategy makes a lot of 
sense, in contrast to Time Warner's. But 
making the strategy work is going to be a 
bear. For starters, AT&r is asking the same 
guys who preside over the problems to fix 
them. And the deal won't be done untillate 
1996 at the earliest. So for at least 15 
months, many of AT&r's 303,000 employ
ees will be worrying where - if anywhere 
they fit in the new scheme of things. That 
won't help them concentrate on business. 

Wall Street decided that at Time War
ner, more is less. Time Warner shares are 
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clown about 6 percent since the companies 
confirmed they were talking. That's be
cause Time Warner would issue tons of 
new shares. At AT&r, less is more. The 
stock market reached out and touched 
AT&r's 2.3 million shareholders, adding 
almost $10 billion to the value of their stock 
the day the deal was announced. This de
spite the fact that AT&r took a $1.5 billion 
loss on its computer business, and that we 
won't know until1997 if the new long-dis
tance, equipment and computer companies 
will be better than the current AT&r. 

AT&r chairman Bob Allen was praised to 
the skies, as if the deal were done and al
ready successful instead of just starting out. 
All that was missing was a parade clown 
Wall Street in Allen's honor, with analysts 
and stockholders strewing rose petals in his 

path. But befare we enshrine Al
len among America's business 
greats, let's look at the monu
mental mess that AT&r is bury
ing as part of the reorganization. 
To wit: the debacle at AT&r's 
computer operation, which has 
cost shareholders billions of dol
lars and will cost at least 8,500 
people their jobs. Why be a 
skunk at the garden party? Be
cause while we don't know how 
well Allen's dramatic restruc
turing plan will work out, we do 

··Jfuow how Allen's fust big deal 
worked out. Terribly. AT&r's 
purchase of NCR Corp. , a giant 
computer company, ranks 
among the worst deals since 
God invented money. 

Tripping over: Allen said at a 
news conference that AT&r 
wants to split up to make the 
new companies more respon
sive to customers and to 
eliminate the staggering cost 
and management energy AT&r 
currently devotes to keeping the 
businesses from tripping over 
each other. Splitting off the 
equipment business is a great 
idea. Many phone companies 
don't want to buy equipment 
from AT&r, which they view as 
a competitor, but will buy from 
the new, yet-unnamed company 
if it's not part of AT&r. 

But the computer business? 
Gee, wasn't it only four years 
ago that Allen, in his fust dra
matic move as AT&r chairman, 
spent billions to buy most of 
what he's now unloading? Yep. 
In 1991 Allen spent $7.5 billion 
to buy NCR, a move that was 

opposed not only by NCR's management but 
by sorne top AT&r managers as well. 
(AT&r denies this; I'll stick with my 
sources.) Allen wanted NCR to fix AT&r's 
troubled computer operation. Why spend $8 
billion instead of cleaning up your own 
mess? That wouldn't have been dramatic. 
And AT&r's top managers might have had 
to fue people they knew and liked. This way, 
NCR would do the job for them. 

What has AT&r gotten for its $8 billion? 
A mess. AT&r's computer business has lost 
$144 million (befare taxes) since AT&r 
bought NCR in mid-1991. That doesn't count 
the aforementioned $1.5 billion charge. 
Without NCR, AT&r would have higher 
profits and fewer shares outstanding. By 
my math, AT&r would have earned about 
$2 per share for the fust half of 1995 
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without NCR rather than the reported $1.61. 
That's a 25 percent difference. Even when 
the computer business was profitable in 1991 
and 1992, it dragged clown per-share profi.t. 
And that doubtless dragged clown AT&r's 
share price. 

To be fair, most old-line computer compa
nies have had big problems the past few 
years . NCR might have had trouble even if 
AT&T clidn't own it, but we'll never lmow. 
Managers bailed out en masse, afraid AT&T 
would meddle in their campan y, which it did 
in 1993. Among other fool
ishness, AT&T changed NCR's name to 
AT&T Global Information Solutions. Very 
New Age-y, but sort of meaningless. So 
much for ATY f' s promises to respect 
NCR's corporate culture. And to keep its 
hands off a business that it knew it clidn't 
understand. 

Things are so bad at NCR- oops, 
AT&T Global Information Solu
tions - that AT&T will spend big 
bucks to make the company strong 
enough to give to AT&T sharehold
ers. "Our objective is to fix that oper
ation, make it viable and spin it off to 
our shareholders," Richard Miller, 
AT&T's chief financia! officer, said in 
an interview. Miller said that AT&T 
would cover out-of-pocket for the big 
write-off. He said that would be less 
than $1 billion, but declined to be 
precise. 

Teamwork? Let's not get into the 
details of how AT&T, a superb mar
keting outfit, is unloading the comput
er business in a way that makes it 
impossible to calculate its overall loss. 
Or how Allen, who wouldn't talk to 

Time's Uneasy Pieces 
Mergers: Striking the Time Warner-Turner deal 
wasn't easy. Now the haggling really begins. 

BY JoH NIE L. RoBERTS 

N
O ONE IMAGINED IT WOULD BE EASY 

conceiving the globe's biggest media 
company. But no one realized how 

tough it was until last Friday. On a rain
drenched day in New York, Time Warner 
CEO Gerald Levin and Turner chairman 
Ted Turner announced the latest bilth in 
this fertile season of megamedia deals. 
They had endured five weeks ofhaggling to 

shareholders, including its largest, Sea
gram Co. , whose CEO Edgar Bronfrnan Jr. 
hasn't been happy with Levin. And many 
industry observers are predicting an even
tual power struggle between the odd couple 
of Turner and Levin. As Time Warner's 
new vice chairman, Turner not only gets to 
appoint two directors and run bis own op
eration plus HBO - he'll also be the new 
company's largest shareholder. 

STEVE WJNTEH - BLt\ CK STt\R PI-lOTOS BY JACQUES i\1. CIIENET FOR NE\VSWEEK 

Who's the boss now? ]ohn Malone ofTCI ~eft), Ted Turner and Time Warner chiefGerald Levin 

me, declined to admit at bis press con
ference that buying NCR had been a 
mistake or to express regrets about 
putting thousands of employees on the 
street. Yo u don't expect Allen to commit litu
al suicide or to act like a wuss when share
holders may be watching. But you would like 
to see sorne sign he knows howmuch bis NCR 
mistake has cost in people's lives and share
holder dollars. 

Meanwhile, Ted Turner and Gerry Levin 
talked about teamwork at their own news 
conference, but you could see Levin wince 
when Turner launched into one of his cus
tomary tü·ades on subjects ranging from 
CBS's Larry Tisch to the movie business. 
Didn't look like teamwork to me. Nor does 
the fact that Time Warner's biggest partner, 
U S West, is suing to block the deal, and 
some Turner directors are screarning it's un
fair. The moral? Befare you pop the cham
pagne corks, look at the record. These guys 
are paid to look and sound great. But as 
always, actions speak louder than words. 

S LOAN is NEwSWEEK's Wall Street editor. 
His e-mail address is sloan@panix.com. 
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win the blessing of cable titan John Malone 
of Tele-Communications Inc. , Turner's 
largest outside shareholder. But Malone 
wasn't the only hurdle. When the Turner 
board met late Thursday, two members 
protested Malone's sweetheart side deals. 
Now they might sue. Take a number. Hours 
befo re Levin and Turner stepped befare the 
cameras, telephone giant U S West, Time 
Warner's erstwhile partner, sued to block 
the proposed union. 

Will all tbis torpedo the deal? Not likely, 
but the early years of the Time Warner
Turner combination are sure to be tumultu
ous. Levin and Turner already are bracing 
for in tense scrutiny from government hllst
busters. Through its affiliate, Liberty Me
dia, TCI would emerge as the new Time 
Warner's second largest shareholder. And 
that means the econornic interest of the na
tion's top two cable operators would be 
aligned. Other obstacles? The deal requires 
the approval ofTurner and Time Warner's 

Ifthe two men can break through those 
obstacles, they may well sh·ike gold. With 
annual revenues of almost $20 billion, the 
new giant would command an unprece
dented chunk of the world's entertainment 
and news businesses. Such holdings range 
from the Warner Bros. studio to the Time
Lile magazines to CNN and the Cartoon 
Network (chart) . Furthermore, its operat
ing executives, the cocky crew who run the 
divisions on a day-to-day basis, include 
sorne of the best in the business. At Friday's 
press conference, sorne were already dis
cussing the possibilities. Terry Semel and 
Bob Daly, the co-CEOs of Warner Bros. , 
chatted about mining Turner's cartoon li
braries for such characters as Tom and Jer
ry to sell in the Warner Bros. stores. 

The talent is clearly there. But will Ger
ald Levin be around for the long haul to 
supervise it? Whether he survives vvill de
pend less on how he and Turner get along 
than on how the stock performs. Levin is 
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issuing a flood of new shares to pay for 
Turner, diluting its value. For example, 
Seagram's 15 percent Time Warner stake 
would melt to 8.8 percent. Time Warner's 
stock has declined about 6 percent since 
word of the dealleaked fi.ve weeks ago. And 
analysts like Johp. Tinker predict it could 
take at least two years of strong earnings 
before the stock surges. 

And it's ultimately the only issue, espe
cially for Turner and Malone. The stock 
represents almost all of Turner's wealth. 
Casting a side glance at Levin on the podi
um last Friday, he said he expects "a better 
than average return." In an interview, Pe
ter Barton, Liberty Media's president and 
Malone's chief lieutenant, declared: "We 
take our responsibilities to our [Lib-
erty Media] shareholders- our
selves-very seriously." (Un-

like Malone, though, Turner is somewhat 
protected. Turner landed a fi.ve-year con
tract that equals Levin's.) 

One bit of good news for the Levin camp 
is that Malone will have only an indirect 
influence on Time Warner. Under the 
terms of the deal, TCI/Liberty's Time 
Warner shares go into a trust. Levin gets 
the votes. The arrangement is designed to 
comply with federal law that bars cross 
ownership of cable giants. In exchange, 
Time Warner is paying Malone a premium 
for sorne ofhis Turner shares. Malone also 
gets access to the bevy of Time Warner 
cable channels at a discount for 20 years. 

Still, the fox is in the chicken coop. TCI/ 
Liberty, whic h would own 8.8 percent of 
Time Warner, could also boost its stake to 
as muchas 18 percent. And he has Turner's 

ear. In fact , Turner may feel more obliged 

to Malone now that the cable giant has al
lowed the Time Warner deal to proceed. 
Moreover, Malone is close to another 
major Time Warner shareholder, Gordon 
Crawford of investment fi.rm Capital 
Group, which would emerge with a 7.1 per
cent stake in the combined companies. 

Malone may be more of a threat in other 
ways. He has frequently drawn the atten
tion of the Feds with his business practices. 
Regulators will certainly pore over the de
tails of the deal for unlawful connections 
between Time Warner and TCI. And 
there's plenty to raise potential worries. 
For example: Time Warner owns the larg
est pay-TV service, HBO; TCI owns a 
fledgling rival, Encore. Both compete with 
their archrival, Showtime, owned by Sum
ner Redstone's Viacom. 

But the toughest opponents of the deal 

Jim Carrey's Riddler Scooby Doo Man of the Year, 1992 Ted, meet Madonna Theme parks 

A Marriage Made in Media 
If the deal goes through, Time Warner and Turner will become 
the world's biggest entertainment and media company. Here's 
how the parts will fi.t together: 

Film Studios, Movie Libraries, 
TV Production 
TIME W ARNER: Warner Bros. 
film ("Batman") and tele
vision studios, post-1948 
Warner Bros. cartoons and 
movies 

TURNER: Castle Rock Enter
tainment (TV's "Seinfeld"), 
New Line Cinema ("The 
Mask"), Turner Pictures, 
Hanna Barbera cartoons, pre-
1948 Warner Bros. cartoons 
and films , MGM/United Art
ists movies ("Gone With 
the Wind") 

SYNERGIES: Time Warner 
could feature Scooby Doo 
and Fred Flintstone in full
length fi.lms, and their prod
ucts in their retail stores. 
More Bugs to Turner's Car
toon Network? 

TV and Cable Channel 
Systems 
TIME W ARNER: Home Box Of
fi.ce, Cinemax, the fledgling 
WB network, interests in 
Court TV and Comedy Cen
tral, and cable systems serving 
11.5 million homes 

TuRNER: Cable News Net
work, CNN International, 
Headline News, Turner 
Network Television (TNT), 
WTBS, the Cartoon Network, 
Turner Classic Movies 

SYNERGIES: Plenty of cable cus
tomers for each company' s film 
libraries ranging from old 
Warner Bros. films to Harma 
Barbera cartoon classics 

Publishing 
TIME W ARNER: Time Inc.'s 
magazines, including Time, 
People, Money and Sports 
illustrated; Warner Books, 
Book-of-the-Month Club 

TURNER: Turner Books 

SYNERGIES: Time pundits on 
Larry King? 

LEFTTO RJG HT: RA LPI·I NELSON. PHOTOFESf. NO CREDIT. CAMERA PRESS·RETNA. PORTEI\ GIFFORD- GAM MA LI AISO N 

Music 
TIME W ARNER: Fifty record la
beis including Warner, Atlan
tic and Elektra 
TuRNER: None 

SYNERGIES: Joint ventures be
tween the record divisions 
and cable networks like TNT 

Other Businesses 
TIME W ARNER: Six Flags 
theme parks, Warner Bros. 
retail stores, home videos 

TURNER: Atlanta Braves base
hall team, Atlanta Hawks bas
ketball (96 percent interest), 
World Championship Wres
tling, CNN Airport Network 

SYNERGIES: Cartoon charac
ters like Fred and Scooby can 
star at the theme parks 
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may be in the Time Warner and Turner 
camps. U S West, which owns about 25.5 
percent of HBO, Warner Bros. and Time 
Warner Cable, argues that it has a veto over 
any Time Warner purchase of a company 
that competes with the partnership. Turner 
is just such a competitor, the company al
leges. Meanwhile, Turner board members 
cable operators Comcast and Continental 
Cablevision worry that Malone may have 

struck a deal that might put them ata disad
vantage. "We are deeply troubled by the 
process thatguided this decision, and partic
ularly by the preferential treatment afforded 
to one shareholder," Comcast and Conti
nental executives declared late Friday. 

Even as the deal was being negotiated, 
HBO and Warner Music chief Michael 
Fuchs opposed an apparent plan to appoint 
him as the number two at Turner Broadcast-

ing, reporting to Turner. On Friday, Turner 
repeatedly declared that he is content to play 
second fi.ddle to Levin. And Levin insisted 
that a new order is about to dawn at the new 
Time Warner, where there'll be more incen
tives to foster cross-company cooperation 
and good will. Anyone who can't join the 
team, "we'll roll over them," Levin said in 
an interview. The question for Levin and 
Wall Street is, who is "we"? • 

'1 Want to See What lt's Like to Be Big' 

S 
CENE 1: CNN CENTER IN 

Atlanta, a few weeks ago. 
Ted Turner sits clown for . 

another round of negotiations 
with Time Warner. He exits 
the meeting, then returns .. . 
dressed in a Confederate uni
forrn. Looking like nothing so 
much as Robert E. Lee, he 
brandishes a Civil War sword 
and tells the execs, "Get the 
deal done." 

Scene 2: Time Warner 
headquarters in New York, 
last week. Turner mugs for 
CNN's cameras with his new 
boss, Gerald Levin. Yep, he 
joshes. After years ofbeing a 
big-media chief executive, 
maybe it's time to slow clown 
and "take things a little easi
er." Right, say friends and 
anyone else who knows him. 
More likely, Turner may one 
day turn his sword on Levin. 
Says one: "Ted Turner is not a 
natural number two." 

Few Americans have cut 
such a swath through life. He's 
a bit grayer than he u sed to be, 
a bit more buttoned u p. But 
there he is, oozing restless
ness at 56, an age when most 
people are counting dollars in 
their 401(k)s. The man's a one
man epic. We cheered, in 
1977, when he won the Ameri
ca's Cup, yachting's Super 
Bowl, then showed up drunk 
to claim the prize. Against all 
odds, he built a family bill
board company into an enter
tainment colossus. Almost 
alone, he saw the potential of 
24-hour satellite news-and 
called it CNN. Along the way 
he experienced more ups and 
downs than a Greek hero: 
bouts of alcoholism, depres
sion, failed marriages. Yet 
once again, last week, he 
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DOUG LONEMAN - SIPA 

Mr. Outside be comes Mr. lnside: Turner and] ane Fonda 

was in the limelight, worth 
more than $3 billion as the 
new vice chairman and single 
largest shareholder of the big
gest media conglomerate in 
the world. 

The tale ofhis rise is now 
business legend. He was born 
to a self-made and angry alco
holic father, who drove his son 
ruthlessly and later commit
ted suicide. He dropped out of 
Brown University, divorced 
twice, chased countless wom
en and, with luck and no end 
of pluck, turned the family's 
billboard company into a 
mega-empire ofTV stations, 
movie studios and sports 
teams. Turner has always 
been the freewheeling bucca
neer, a modern-day Rhett But
ler whose credo was do or die. 

But he's also paid dearly for 
his swashbuckling bravado. 
Eight years ago, in February 
1987, he faced bankruptcy. 
Turner Broadcasting System 

was sinking under a mountain 
of debt he'd taken on to huy 
MGM, the fabled Hollywood 
movie studio. It desperately 
needed a bailout- and got one 
from a consortium of cable
television companies. The 
price was steep, however. De
termined to rein in the wild 
man who always played by his 
own rules, they demanded 
(and more or less got) a veto 
over Turner's every m ove. 

Thus began the second, 
lesser-known chapter of 
Turner's legend: his transfor
mation from renegade mav
erick to responsible mogul, 
culminating in last week's 
merger. For with the MGM 
bailout, Turner Broadcasting 
suddenly wasn't his to run 
anymore. For the fi.rst time he 
had bosses, a board to answer 
to that included such savvy 
professionals as cable mag
nate John Malone and Time 
Warner's Levin. They saved 

him from mistakes, forced him 
to calibrate risks more careful
ly. Most important, they put 
MGM's movies on their fast
growing cable networks 
making Turner Broadcasting 
the powerhouse it is today. 

Turner has sometimes 
chafed under their tutelage. 
He screamed loudly for "di
vorce" earlier this year and 
last, and accused Malone and 
Levin of"holding him back" 
when they nixed his ambition 
to buy NBC or CBS. But then 
he made his peace. "There's 
something most people don't 
realize about Ted," says long
time associate Robert 
Wussler, now at ABC. "He 
has learned how to get along." 
Adds Robert Goldberg, coau
thor of a recent Turner biogra
phy, "Citizen Turner": "The 
man who began as Mr. Out
side has become now the con
summate Mr. Inside." 

Turner made that loud and 
clear last week. He may joke 
about retiring to the joys of 
trout fi.shing in Montana and 
life with Jane Fonda-but it's 
only a joke. Turner is as driven 
as ever, says Wussler- "not 
by money but by conquest, 
power." At Time Warner, 
these sources say, he won't be 
shy in wielding it. The merger 
qualifi.es Turner as a bona fi.de 
media biggie; for the fi.rst time, 
he can throw his weight 
around the entertainment 
world without worrying about 
money. "You know, you only 
live once," he said at last 
week's press conference. "I'm 
looking forward to having 
sorne muscle on our bones 
for a change. I want to see 
what it's like to be big!" For 
Turner, though, "big" has nev
er been big enough. 

MI CHA EL M E YER with 
VERN E. SM ITH in ¡\t/anta 
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vidades están el haber sido el 
promotor de los cine clubs uni
versitarios y la Filmoteca, que 
se ha convertido en una de las 
fuentes más importantes para 
los historiadores que recurren 
a las imágenes para realizar sus 
investigaciones, o para los pro
fesores que utilizan esos ma
teriales en su labor educativa. 

García Terrés impulsó tam
bién la edición de revistas 
como México en el arte 
(INBA), Revista de la Univer
sidad de México (UNAM), La 
Gaceta (Fondo de Cultura 
Económica), y Biblioteca de 
México. 

Una de las ceremonias en 
que fue homenajeado el autor 
de Correo nocturno y de Las 
provincias del aire, se efectuó 
en la sede del Fondo de Cultu
ra Económica: ahí, el también 
poeta Alí Chumacero recordó 
el amor que García Terrés tuvo 

por las palabras, quien una vez 
escribió: "Vivo entre libros, 
los ajenos que hojeo, devoro, 
soslayo, repaso, publico, elu
do; los propios que escribo, 
corrijo, olvido o describo, los 
demás, en receso disponibles 
que guardo esperando el mo
mento de atenderlos y consul
tarlos. Leo por vocación, de
voción y profesión, guiado por 
el afán de aprender a aclarar y 
distraerme por costumbre, gus
to, vicio y servicio" 

Otra de las ceremonias, se 
efectuó en la propia Bibliote
ca México. La ceremonia fue 
presidida por el actual direc
tor de la Biblioteca, el escritor 
Eduardo Elizalde. En una de 
las salas de exhibiciones de ese 
recinto se presenta una mues
tra de fotografías, cartas, pu
blicaciones y objetos persona
les. Uno de los documentos es 
el original del poema inédito 

de Jaime García Terrés, ini
cialmente titulado "Hacia el 
fin del milenio", tachado por 
el poeta y renombrado "O di
sea". En él reflexiona sobre el 
tiempo, ese elemento indispen
sable de la Historia: "Estamos 
por cumplir otro milenio./ 
Cuenta mil años más nuestro 
planeta,/ y con él envejecen 
otro tanto/ las variadas espe
cies que lo pueblan,/ incluídos 
mil yertos minerales./ Bien sa
bemos que sólo se trata de abs
tracciones,/ sólo cambian los 
dígitos,/ medición de un mis
terio sin salida./ Pese a lo cual 
nos complacemos/ en pregonar 
a voz en cuello rutinarias an
gustias:/ glosa, cábala/ y toda 
suerte de lucubraciones hue
cas;/ olvidando por ellas/ como 
si nos doliera/ la tenue magia 
de la vida innumerable. 

Clililli!iiliilili{ CEHIPO )lliliiiiliiililllill 
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NOMBRE:--------------------------------------------------------DIRECCION: ________________________________________ __ 

C.P . POBLACION: ESTADO: 

NOMBRE:----------------------------------------------------------
DIRECCION: ___________________________________________ __ 

C.P. POBLACION: ESTADO: 
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La Gaceta Centro de Estudios 
Históricos del 
Porjiriato 

Organo de Comunicación entre Aficionados, Estudiantes y Profesionales de la Historia 

-------------------------------Tomo 1 Número O México, D.F. Mayo de 1997 
1 ---------------------- Editodal -

Aniversario del General Vicente Riva Palacio 

A CIEN AÑOS DE SU FALLECIMIENTO 
El 22 de noviembre de 1896, a las 5 y tres cuartos de la mal'lana, 
en la ciudad de Madrid, expiraba el entonces Ministro Extraordina 
río y Plenipotenciario de México ante el reino de Espal'la, general 
y licenciado Vicente Florencia Carlos Riva Palacio. 

Las autoridades españolas se actividades en señal de duelo. 
apresuraron a manifestar a Méxi- El decreto de la Cámara no se 
co sus condolencias por la irre- cumplió en vista de que Federi
parable pérdida. El duque de co Vicente RivaPalacio, hijo del 
Arcos expresó a nuestro minis- caudillo muerto, dispuso que el 
tro de Relaciones Exteriores, en cuerpo fuera sepultado en algo
nombre de la reina doña Cristi- na iglesia católica de la propia 
na, «el pesar que embarga a la ciudad de Madrid. 
regencia y a su gobierno por este Las autoridades eclesiásticas, 
desgraciado suceso que priva a sin embargo, exigían que el per
México de un buen servidor, y a sonal de la Legación mexicana 
España de un buen amigo». cumpliera ciertos trámites y se 

Cuando la infausta noticia se adaptara al ritual acostumbrado 
re~ibió en M~xico vía cable, la especialmente debían cumplirse: 
Camara de Dtputados, después «en la casa de la Legación las 
de emitir un decreto ordenando ceremonias religiosas usuales en 
que el cuerpo del general fuese todo funeral de pompa, que de
trasladado a la capital mexicana bía además salir el cadáver con 
para ser sepultado en la Rotonda la cruz alzada», debiéndose re
de los Hombres Ilustres del pan
teón de Dolores, suspendió sus Pasa a la página 2 

Monumentos Históricos 
La remodelación de la fábrica de Río Blanco 
daña al patrimonio nacional 

La fábrica de hilados y tejidos 
<<Río Blanco» era, a principios del 
siglo XX, un motivo de orgullo 
para el gobierno veracruzano, en
tonces encabezado por Teodoro 
Dehesa. La fábrica ocupaba una 
extensión de cuarenta hectáreas 
y en sus caseríos vivían ocho mil 
operarios que se turnaban para 
hacer producir 1800 telares. 

que en 1907 ese inmueble fuera es
cenario de un episodio sangrien
to donde perecieron los obreros a 
quienes el pueblo llamó «Los Már
tires de Rfo Blanco». 

Las instalaciones arquitectóni
cas e industriales de la fábrica de 
Rfo Blanco fueron oficialmente 
inauguradas el 9 de octubre de 
1892, y desde entonces se consi
deró que la estructura, traída de 
Europa -piezas prefabricadas en 

Nace esta modesta publicación 
con el entusiasmo de las gran
des empresas. Aparece humil
de, sl, pero llena de aspiraciones, 
de planes y proyectos. 

La redacción de La Gaceta cree 
que México no ha tenido una pu
blicación dedicada a servir de 
enlace entre los diferentes sec
tores de la sociedad involucrados 
con la Historia. 

Casi todos los grupos profesio
nales cuentan con revistas espe
cializadas en la actividad que los 
ocupa; en ellas se habla de los 
cursos que habrán de impartirse, 
reuniones a celebrarse, futuros 
eventos que Interesan a la colec
tividad, visitantes distinguidos, 
congresos nacionales e interna
cionales, nuevos productos, 
decesos, proyectos, etc., inclu
yendo también las noticias. del 
medio que son importantes -o al 
menos interesantes- para los 
involucrados en esa profesión. 

Pasa a la página 3 

En este número: 

Editorial 1 
VIcente Rlva Palacio 1 
Monumentos históricos 1 
Reporte de Obras Nuevas 4 
Un recuerdo para «fldel» 5 
La Historia en el Teatro 6 
Propuesta de «G.abo» 1 O 
Guillermo Rousset Banda 11 
Noticias del medio 1 2 
Aviso Oportuno 1 3 
Danza contemporánea 1 3 
Jaime Garda Terrés 15 Por desgracia, las deplorables 

condiciones de trabajo que priva
ban entonces en todo el país, hizo Pasa a la página 3 ....__ ___________ __. 



A CIEN AÑOS OE. ......... . 

V icnc de la p:igina 1 

dactar las esquelas según lo de
terminaba el arzobispado. 

Por fin el problema se resolvió 
por mediaciones diplomáticas de 
don Francisco A. de Icaza y el 
entierro se llevó a cabo, quedan
do el cuerpo depositado en la 
Sacramental de San Justo y Pas
tor , en la cripta de Santa 
Gertrudis. 

La ceremonia fue pública y so
lemne: las tropas españolas hi
c ieron los honores que señala el 
protocolo, mientras altos funcio
narios de la corona y embajado
res de diversos países presencia
ban la ceremonia fúnebre . 

Dos escuadrones del 
Regimiento de dragones 
de Lu sita nia presentan 
sus am1as en el momento 
solemne, nilentras las ban-
da s militares eje cutan 
una marcha fúnebre y lá
grimas indiscretas des
c ienden por las curtidas 
mejillas . 

El general Vicente Riva 
Palacio tenía, a su muerte, 
más de diez años en Es
paña como representan te 
ele México ; en ese tiempo 
no sólo consiguió estre
char las relaciones entre 
ambas naciones, sino que 
conquistó para sí el apre
cio y el respeto de la so
ciedad española. 
La verdad es que Riva Pa
lacio fue nombrado Minis
tro en España y Portugal 
con la idea de alejarlo de 
la política mexicana, pues 
sus francas intenciones de 
alcanzar la primera magis
tratura del país lo hacían peligro
so para los planes reeleccionistas 
del general Díaz. 

En efecto , el caudillo de la re
vuelta de Tuxtepec conocía lo 
poderosa que era la pluma 
oposicionista de Riva Palacio y 
p refirió no correr el riesgo de te-

Págma 2 

nerlo en el país como enemigo 
pues tenía muy presente la cam
paña periodística de oposición que 
don Vicente ejecutó en contra del 
rég imen de don Sebastián a tra
vés de las páginas de El Ahuizote 
y de El Radical, publicaciones que 
crearon el ambiente propicio para 
la revoluc ión tuxtepecana. 
Además de ejercer el periodismo 
durante casi toda su vida, Riva 
Palacio, fue poeta de alta sensi
bilidad, a decir de don Anselmo 
de la Portilla, o poeta popular 
(con Adios , mamá Carlota), o 
poeta líTico (con «Al Viento» y en 
«El Escorial»), según señala José 
Emilio Pacheco, aunque gran par
te de su trabajo poético fue escri
to bajo el seudónimo de Rosa Es-

pino. 
Riva Palacio también incursionó 

en la disciplina de la Historia diri
giendo la magna obra México a 
Través de los Siglos, donde escri
bió el tomo II que analiza el 
Virreinato. A más de eso, escribió 

numerosas novelas de fondo his
tórico cuya temática principal es
taba apoyada en los sucesos de 
la Inquisición en México, asunto 
que llegó a dominar como nadie 
en su tiempo, a causa del prolon
gado estudio de l archivo de esa 
Institución colonial que hasta su 
muerte tuvo en su poder y que en 
la actualidad forma parte del acer
vo del Archivo General de la Na
ción. 

Vicente Riva Palacio murió a la 
edad de 64 años y a un siglo de su 
muerte podemos decir con pena 
que su fmctifera existencia ape
nas ha sido estudiada. Es cierto 
que la doctora Clementina Díaz y 
de Ovando ha trabajado mucho 
en el tema, destacándose tambi én 

los esfuerzos del maestro 
José Ortiz Monaster io . 
aunque casi todo lo publi
cado tiende más al análi
sis de la li te ratura 
rivapalaciana, que al estu-
dio de la figura del propio 
general. 
Y no es que consideremos 
de menor importancia ana
lizar las numerosas obras 
dramáticas que Riva escri
bió, o minusvaloricemos 
sus Leyendas y Tradicio 
nes , o sus valiosos cuen
tos , sino que vemos la ne
cesidad de dar a conocer 
a las generaciones actua
les la existencia de un Ri va 
Palacio que participa en el 
Congreso Constituyente 
de 1857 y en Legi slaturas 
posteriores; a un Riva, mi
nistro de la Suprema Cor
te de Justicia que estable
ce jurispmdencia frente a 
juristas de la talla de José 
María Iglesias; a un Riva 
Palacio que es nieto del 

general Vicente Guerrero y que 
ante la invasión extranjera no titu
bea en marchar a combate cuando 
otros se marchan del país ; a un 
Vicente festivo, chocanero, que 
participa en La Orquesta y en mu
chas publicaciones periodísticas 
haciendo tarea de crítica social. 

Pasa a la pági na 8 
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uon 1a1me 6arc1a Terres: 
Una vida dedicada a descubrir, ordenar v ofrecer materiales para investigación. 

Por Clara Guadalupe Garcia 

~mo " un segundo fundador zado para singulari zar el nom- vestigadores que lo utilicen . 

de la Biblioteca México", des- bre de la biblioteca que diri - García Terrés tomó también la 
pués de José Vasconcelos, es gió durante sus últimos años , determinacióndepermitiralos 
considerado por sus anti- investigadores, especialmente 
guos colaboradores don a los historiadores, acce-

Jaime García Terrés, re- der con un mínimo de 
cientemente recordado requisitos a la consulta 
con motivo de su primer de las "Colecciones es-

aniversario luctuoso . peciales", fuentes 
Rafael Vargas, quien importantísimas de con-

tiene a su cargo reunir la su lta , que durante déca-
obra completa del poeta das fueron casi inaccesi-

y diplomático, ha señala- bies. 
do que García Terrés es A lo largo de su trayec-

uno de los más distinguí- toria, Jaime García 
dos difusores de la cultu- Terrés realizó innumera-

ra que hayan laborado en el y que cuenta con cerca de 20 bies actividades en ese sen tí
sector público mexicano en mil volúmenes sobre Historia , do en el Instituto Nacional de 
este siglo. L iteratura y Arte mexicanos, a Bellas Artes , en la UNAM, en 

En efecto, en la propia Bi- Jos que se puede acceder a tra- la Secretaría de Relaciones Ex

blioteca México, don Jaime vés de un moderno sistema de teriores, en el Fondo de Cultu
García Terrés creó el "Fondo consulta . El Fondo t iene un ra Económica y en la Biblia
México" . un acervo especiali- área especializada para los in- teca México. Entre estas acti-

------------------------------ ~ L~ mtención de La Gaceta_ es ofrecer a sus lectores información especJaiJzada pero con una pr;senta----
c1on ag~adable. En_ este numero abnmos algunas secciones e intencionalmente empleamos diferentes 
t1pografJas. ¿Quema usted colaborar con nosotros enviándonos de regreso este cuestionario debida-
mente contestado? 
Empresa:---------------------- - Puesto:-----------
Nombre: ______________ _ _______ Grado académico: _______ _ 

Dirección:-------------------------------------
Población ·_----------- Entidad Federativa ------------ C p _ __ _ 
Teléfono:----------------- Fax: ----------------
¿Recibió La Gaceta por correo? (SI) (NO) ¿Cómo la recibió? _ ________________ _ 
¿Alguna sección le parece inútil o desagradable? ¿Cuái?·----------------
¿Considera usted que no hemos pensado en una sección importante pa ra la comunidad de historiadores? 

¿Le parece que la Gaceta está muy cargada de literatura? (SI) (NO) ¿Preferiría más imágenes? (SI) (NO) 
¿Algunas de las tipografías usadas le pareció dificil de leer? ________ __________ _ 
¿Algunas de las tipografías empleadas le pareció excelente?------------------
¿ La tipografía en general le pareció: MUY CHICA( ) APROPIADA ( ) MUY GRANDE ( ) 
¿El tamaño de La Gaceta le pareció práctico?-----------------------
¿Qué cambios sugeriría usted para los próximos números?-------------------
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Libros usados Obras necesitadas 

- ..... VISO OPORTUNO 
Compra -Venta - Intercambio 

CLAVE OBRA DESEA CONO. PRECIO 
1001-CLV De la <ictadu'a ala antllllUIB. Ramón Prida. E<iciones Botls. 2a. Ed. 686 pgs. México 1958 Vender B 
1002-CLV Memoria documentada da los 1rabejoa mw1icipales da 1895. Juan Briliesca. 304pgs. 1a. Ed. México 1896. Vender B 
1003-CLV Historia social da la producción plistica en la ciudad de México, 1761·1910. Elolsa Uri>e. 204 pgs. México 1987. Vender B 
1004-CLV Origen y evokJción da la hacienda en México. Siglos XVI al XX. Maria Teresa Jarquln. 262 pgs. México 1990. Vender B 
1 005-JMS La Cámm da Dipulados. Sus recintos dasde !a insurgencia hasta nuestros dlas. An1orio Zavala Abascal. 170 pgs. México 1968. Vender B 
1006-JMS La familia enferma. Ignacio Ag11lar y MBiocho. Editorial Jus. 198 pgs. México 1969. Vendar R 
1007-JMS Relaciones diplomáticas entre México y Cl'óna. 1898-1948. Felipe Pardinas. Secretaria de Relaciooes Exteriores. 512 pgs. México 1982. Vender B 
1008-JMS Diario dal presidente Poli<. 184>18<19. Vol. sS{Jildo. Recopiac:ión Luis Calnra. Antigua Lilrerla de Robredo. 684 pgs. México 1948. Vender B 
1009-JMS Lucha social en el campo du'ante el Porfiriato. Ma. Luisa Gonzlllez Mañn. UNAM. 288 pgs. México 1978. Vender B 
1010-RRR El nuew Bemal Diaz del Castillo. Carlos Maria de Bustamante.lnst. Nal. de Est. tfiSt. de la Rev. Mex. 236 pgs. México 1987. Vender B 
1011-RRR La Gran década nacional. 1857-1 867. MigueiGalildo y Galildo.lnst. Nal.de Est. Hisl da la Rev. Mex.Trea tomos. México 1987. Vender B 

80.00 
200.00 
60.00 
75.00 
50.00 
50.00 

110.00 
150.00 
80.00 

1012-RRR Cronología de la legislación minenl mexicana. Desda 1881 hasta nuestros dias. Secretaria de Energla, minas e industria. 825 pgs. México 1991 Vender B Lote: 350.00 
1013-MRA Hislllria sumaria de la ciudad da Méllico. JosúsGalindoy Via. Eátora Naciooai.2S8 pgs. + 84 fo1ografias. Méllico 1955 Vender 8 60.00 
101oi-MRA De Porfirio Dlaz a Zapata. Memoria Nihual de M~a Alta. Fernando Horcasitas. UNAM. 98pgs. México 1989. Vender B 50.00 
101>MRA Revolución desde afuera. Yucatin, México y los Estados Unidos. 1880-t924. Gibert M. Joseph. Fondo de Cultura Económica. 380 pgs. México 1992. Vender B 75.00 
1016-MRA Agricultln y Agrarismo. Entique C. Cree!. Centro da Estudios Histólicos del Agrarismo en México. 72 pgs. México 1986. Vender B 50.00 
1017-MRA Los empresarios de ayer. Grupo dominante en la industria textil da Puebla. 1906-1929.Leticia Gamboa Ojeda. Edit. Uriv. Aut. de Puebla. 284 pgs. 1985 Vender 8 50.00 
1018-MRA Relaciones entre México y Japón Mnte el Porfriato. Ertique Cortés. Sria. da Relaciones Exteriores. 136 pgs. México 1980. Vender B 60.00 
101!>-MRA Cananea. 1906. José Ws Trueba lllnt. lnstitutD Sonorense de Cultura. 122 pgs. Sonora 1989. Vender B 50.00 
1026-MRA Jesus Garcla, Héroe de N8Cilzari. Cuauhlémoc L. Terin. Instituto Sooorense de ClAn. 170 pgs. Sonora 1991 . Vender B 50.00 
1021-MRA Ciudad Jutlrez: el auge de""' ciudad fronteriza a par1i' de t848. Osear J. Martínez. Fondo de Cultura Económica. 256 pgs. México 1982. Vendar B 70.00 
1022-JME Historia da la lnenthJnt mexicana. Julio Jiménaz Rueda.Ediciones BotaJ. 316 pgs. México 1942. Vender R 50.00 
1023·JME Antologia de la prosa en México. Julo Jíménez Rueda. Plblicaciones da la Universidad. 305 pgs. México 1931. Vender R 50.00 
102oi-JME Síntesis histórica da lalJrivenidad de México. Consuelo Garcia Slali UNAM. 238 pgs. México 1975. Vender R 50.00 
t02fNME Antología da la Escuela Naciooal Pntparatoria en el centenario de su fundación. Manuel González Ram~ez. Costa-Amic. 376pgs. México 1967. Vender B 100.00 
1026-JME Historia de la literatura mellicana. Desde los orlgenes hasta nuestros dlas. Car1os Gonzélez Peña. Editorial Pomia. 460 pgs. México 195-4. Vender R 125.00 
1027-ERP Poilsell. Historia de una !Jan ilbiga. José Fuentes Mares. Editorial Jus. 284 pgs. México 1975. Vender B 50.00 
1028-ERP El padre Agustín Rivera. Mariano Aluela. Ediciones Botls. 196 pgs. México 1942. Vender B 50.00 
1030-ERP Perti!es biogrtficos del general Angel Trias (p). Francisco R. Almada. Gobiemo del Estado da CIW>uahua. 104 pgs. ChiOOahua 1981. Vender B 50.00 
1031-EPR Hispanistas mexicanos. Pedro Serrano. Sin pie editorial. México 1920. Vendar B 75.00 
1032-EPR Antonio lópez da Santa IWla. Leonllldo Pas"'e!. lnstitiJto de Mexicología. 238 pgs. México 1990. Vender B 60.00 
7001 -RAO Anuario de Legislaciónyjtlisprudencia. Coleoción completa de decrellls, ci'c:U81es y acuerdos. Años 1884, 1886, 1888 y 1890. México. Cambiar E 1 500.00 

Solicita: Historia General da Méjico. Los últimos 30 allos. Autor: Francisco Cosmos. Barcelona: Araluce, 190t-t902; 4 wkimenes. Paga diferencia 
7002-CGG Hislllria de la Cámant da ~dos de la XXVIIegislat!Jra federal. Cámara de D~dos. Selección Diego Arenas Guzmán. 41Dmos. México 1961 Cambiar B 300.00 

Soicita: Don Porfirio. 8 gobernante de menta kícida, corazón da patriota y mano da hierro. Leandro J.Canizares. E<itorial Lex. La Habana 1946. Paga diferencia. 
9001-COC Gobernadores del Estado da CJohJalv.Ja. Francisco R. Almada. lmprenta da la Ctlmm da Diputados. 607 pgs. México 1950. Adquiir 
9002-COC Elcploraciooas y anotaciones en lilros y foletos que tratan da la Rewlución Mexicana. Carlos Basave del Casb'Do. México 193 t . Adqlü 
9003-ROR Perio<istas y periódicos mexicanos hasta 1935. José Bravo Ugarte. E<itorial Jus. 111 pgs 1966. Adquirir 

¿Interesado en algunas obras? ¿Desea publicar los títulos de sus libros para vender o 
canjear? ¿Necesita alguna obra? Por favor siga las instrucciones que aparecen en la hoja 
de solicitud. Si no la encuentra, solicítela al 341-5814 de la Ciudad de México. 

Claves: 
E= Excelente 
B= Bueno 
R= Regular 
M - Ma) 

Espectáculo de danza contemporánea en San Juan de Ulúa 
La antigua idea de Salvador Novo en 

que manejaba escenas donde dialogaban 
personajes de épocas distintas ·y por tan
to posibles sólo en la irrealidad del tea
tro-, será trasladada ahora a un espectá
culo dancfstico donde se confundirán en
tes míticos, con individuos populares y 
personajes de la Historia. 

Según las declaraciones del coreógra
fo y bailarín Jorge Domínguez, bajo su 
dirección se prepara en el Castillo de San 
Juan de Ulúa, un espectáculo en que in
tervendrán bailarines caracterizando a La 
Mulata de Córdoba, a don Venustiano 
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Carranza, a Porfirio Díaz, al inolvidable 
bate Salvador Díaz Mirón, a Chucho El 
Roto y a muchos más. 

Domínguez dice estar interesado en 
rescatar el aspecto teatral y dramático de 
los personajes que sintieron el fria de las 
tinajas, el olor de la sal, que estuvieron 
ahí expuestos a una situación límite, pues 
de esa manera será posible alcanzar as
pectos más dramáticos y de mayor pro
fundidad histórica. 

El espectáculo será producido por la 
Secretaria de Educación Pública y Cultu
ra del estado de Veracruz. Se planea ha-

cer que los espectadores se trasladen en 
una barca al castilllo y ahí desembarquen 
para asisitir a una función itinerante, pues 
la coreografia, nocturna, prevé danzar en 
cámaras, tinajas, patios, ventanas y mue
lles, dando la noche mayor teatralidad y 
misterio a un espectáculo fantástico que 
alcanzará un perfil onírico. 

Sabemos de la alta calidad artística del 
excoordinador nacional de danza del 
INBA, por tanto no dudamos del éxito que 
alcanzará un espectáculo insólito que 
combina la libertad corporal de la danza 
con la inmovilidad de la Historia. 
allilll!!lll!illl ( CEHIPO )11111 1111() 
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Editorial 
Viene de la página 1 

través de La Gaceta un mercado 
de libro de Historia, usado, 
publicándose datos que permi

Monumentos mstórlcos 
Viene de la página 1 

tan la compra-venta de obras Francia y Bélgica- era, por su be
Los historiadores, sin embargo, propiedad de los lectores, o el in- lleza Y funcionalidad, un ejemplo 
carecemos de un vehículo de tal tercambio de libros entre ellos. del estilo ecléctico que los arqui
naturaleza y tenemos por tanto *- Correspondencia con los lec- tectos en México consiguieron al 
que pizcar, en publicaciones no tores. fusionar ideas locales con los 
especializadas, las notas de *- Publicación de trabajos en- principios clásicos de la arquitec
nuestro interés. Es cierlo que al- viados por los lectores. tura europea para aplicaciones in-
gunos grupos sobresalientes en La enunciación de las seccio- dustriales. 
el panor.ama actual de la Histo- nes dará idea de los objetivos Las características del conjun-
n·a o de la Lt'terafura t' que nos prononemos, y por los " " tenen voce- ,., to se conservaron inalteradas por 

·0 pero est bl' · que estamos dispuestos a traba-ro propt , •· as pu tcacto- más de un siglo, pero en 1993 die-
/ Ó/ d 1 jar con entusiasmo. Creemos nes sue en ocuparse s o e as ron principio los trabaios de remo-

t. ·d d d · b que este tipo de servicios, suma- ~ ac lVI a es e sus mtem ros. delación, ordenados por los ac-
L Gaceta Pretend 11 1 dos a otros que la necesidad 

a •· e enar e va- tuales propietarios sin autoriza-
cío de publicaciones antes seña- vaya imponiendo, permitirá una 
lado y hermanarse con revistas mayorcomunicación -yporende ción del INAH y, por supuesto, 
afines, de tal manera que pueda mejor conocimiento- entre Jos sin supervisión de la Coordina
cumplir Jos propósitos que le dan miembros de un sector tradicio- ción Nacional de Monumentos 
vida. na/mente habituado a operar en Históricos. 
Al efecto pretendemos ofrecer al grupos aislados. Como si se tratara sólo de es
lector secciones como estas: Desde ahora invitamos a nues- tructuras viejas, la herrería de los 

*- Arlículos históricos que cum- tros lectores a escribimos comu- techos -llamados diente de sierra
plan con fas reglas de investiga- nicándonos sus opiniones sobre fue retirada. Las canalizaciones 
ciones serias. los objetivos propuestos, hacien- para agua que permiten la genera-

*- Noticias sobre las publicacio- do sugerencias o críticas cons- ción de energía eléctrica fueron 
nes que vayan saliendo al mer- tructivas que escucharemos con también eliminadas. En general se 
cado y que estén relacionadas interés, pues La Gaceta nace afectó la estructura de amplias 
con temas históricos: paraservir a profesionales, estu- bodegas y naves industriales, así 

*- Reseñas de libros nuevos, diantes Y aficionados a la Histo- como la entrada del ferrocarril, el 
escritas por especialistas. ria. cuerpo de oficinas y la residencia 

*- Noticias del mundo de los El mejor apoyo que podemos dar del Consejo. 
hl.stolí'ógra&.os con algo ás q a La Gaceta es enviando por co-

1 • • " , m ue El INAH detectó los trabaios de 
Sl·m les eh ·smes rreo el cuestionario que aparece ~ 

P ' · remodelación emprendidos e ini-* El f'blío en la H'sto · al final de este número. i Espera-
-

1 1 na, para mos tus noticias ! ció acción legal contra los respon-
hab/ar de rarezas bibliográficas, ;~~~~~~~;g2:~~~~ sables. La empresa Pino de ediciones facsimilares, etc. •!!!!!! !1'1111{ CEHIPO )!!!!!! 1!1!1!!!1 1!1" 0 · b ·, 

*- Eventos del medio, para in- . . nza a promov10 entonces un 
formar a los lectores sobre con La Gaceta. juicio de amparo ante el juzgado 
~e,.enc1·as, cur.sos, dt'plomados, segundo del distrito de Veracruz, '' • Centro de Estudios Históricos del 
presentaciones de textos, etc. Porfiriato. ( CEHIPO ) impugnando la suspensión de las 

*-Biografías de los historiado- Número o México, D.F. Mayo 1997 obras. El24 de mayo de 1994 el 
res de ayer, autores, maestros, Director General mismo tribunal dejó firme la sus-
conferencistas, etc. Ricardo Orozco Ríos pensión de la obra hasta que con-

*- Entrevistas a los historiado- Editora Responsable cluyeran las investigaciones que 
res actuales. Clara Guadalupe García García habrían de realizarse. Inspecto-

Publicación mensual editada por CEHIPO. Norte 71 d 1 b 
*- Información sobre los servi- No. 2726 col. Obrera Popular. México o284o, D.F. res e INAH, sin em argo, pu-

cias que ofrecen las diferentes Certificado de Licitud de Título: dieron comprobar que los traba-
instituciones -públicas o priva- ~~~ti~":;:~t~) de Licitud de Contenido: jos de remodelación continuaban 
das- a /os investigadores de la (En trámite) a pesar de las disposiciones se-
Historia, señalando el tipo de Registro de la Dirección de Derechos de autor: ñaladas. 
material o de archivos de que dis- < En trámite) Esta rebeld1'a hizo que el INAH 

Impreso en los talleres de GEHIPO. Norte 71 No. 
ponen, ubicación, requisitos, ho- 2726. Col. Obrera Popular c . P. 0284o D.F. Dele- presentara nueva demanda y días 
rarios, etc. gación AzcapotzaJco, México, D.F. después hiciera una inspección 

* Avt'so oporluno para C"ear a Distribución directa a suscriptores vfa correo 
- " '' Pasa a la página 7 
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REPORTE DE 

OBRAS NUEVAS 
Historia de la Literatura Mexicana. 1er tomo. 
Escrito por Leonardo Manrlque, José G. More
no de Alba, Miguel León-Portilla, Mercedes de 
la Garza, Munro Edmonson, José Rabasa y 
Margarita Peña, entre otros, coordinados por 
Georges Baudot y la doctora Beatriz Garza 
Cuarón. Editado por Siglo XXI y la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. 
Este es el primer volumen de una colección que 
se espera producir en cinco, aunque pudiera lle
gar a tener seis o siete. El plan de trabajo con
templa hacer una revisión de la literatura mexica
na desde la época prehispánica hasta la actuali
dad. El primer tomo analiza las lenguas indige
nas del México anterior a la Conquista y concluye 
con la literatura escrita en castellano durante el 
siglo XVI. Es interesante destacar que este estu
dio revisa la producción literaria teniendo como 
base las fronteras lingüísticas y no las geográfi
cas; esta postura novedosa permite una visión más 
plural de las etnias y de las mismas literaturas. 
El director editorial de Siglo XXI ha dicho que esta 
obra va a resolver la carencia que se tiene en la 
actualidad, pues los trabajos más recientes en este 
campo datan de los años veintes, cuando los lite
ratos Carlos González Peña y Julio Jiménez Rue
da redactaron sus propias historias de la literatu
ra nacional. 

En busca de un Discurso Integrador de la Na
ción Mexicana. 1848-1884. Con la coordinación, 
colaboración e introducción de Antonia Pi
Suñer Llorens y escrito por un numeroso gru
po de investigadores como Begoña Arteta, 
Miguel Soto, Julio César Morán, Silvestre 
Villegas, Leonor Correa, Ana Rosa Suárez, 
Nicole Giron, Judith de la Torre, Aurora Flores, 
Luis Olivera, entre otros. La coordinación gene
ral es de Juan A. Ortega M. y Rosa Camelo. Edi
tado por la UNAM en el Instituto de Investigacio
nes Históricas. 
Se inicia con este volumen la cristalización del 
proyecto iniciado en 1991 por el doctor Juan An-
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tonio Ortega y Medina, cuya intención es poner al 
alcance de los estudiosos y del público interesa
do, una obra que muestre cómo han concebido 
la Historia de México muchos de los hombres 
que en su tiempo buscaron dotar a su realidad 
de un sentido que se fincaba en el pasado. 
El propósito del tomo cuarto -y primero que se 
pone a la venta-, es el de mostrar por qué y cómo 
se fue gestando la idea de dotar a la nación de 
una historia general y señalar, además, cuáles 
fueron los intentos llevados a cabo para escribir
la, así como presentar a los historiadores con su 
pluralidad de voces y de interpretaciones. Al 
efecto, la obra en sus 588 páginas se ocupa de 
Guillermo Prieto, Manuel Payno, Juan Suárez y 
Navarro, Anselmo de la Portilla, Francisco Zarco, 
José María Iglesias, Pedro Pruneda, Francisco de 
Paula y Arrangoiz, José Manuel Hidalgo, José Ma
ría Roa Bárcena, Ignacio Manuel Altamirano, Ma
nuel Rivera Cambas, José Fernando Ramírez, 
José María Lafragua, Manuel Orozco y Barra, Joa
quín Garcla lcazbalceta, Juan Evaristo Hernández 
y Dávalos, Antonio García Cubas, Emilio del Cas
tillo Negrete, Matias Romero, Manuel Larrainzar, 
Niceto de Zamacois y Hubert H. Bancroft. 

Las Memorias del General. Escrito por Ricar
do Orozco y editado por el Centro de Estudios 
Históricos del Porflriato en edición limitada a 
75 ejemplares, foliados y firmados por el au
tor. 365 páginas. 
Es un trabajo de carácter biográfico sobre el ge
neral y licenciado don Vicente Riva Palacio para 
recordarlo en el centenario de su fallecimiento. 
Está escrito en primera persona y hace la narra
ción cronológica de la vida del caudillo, insertán
dose numerosas muestras de sus escritos poé
ticos, de sus prosa periodística de oposición y de 
su correspondencia epistolar, siendo el primer 
intento serio de biografiar a Vicente Riva Palacio, 
quién, por su misma multiplicidad de ocupacio
nes dificulta el acceso al conocimiento de su in
quieta existencia. 

Pasa a la página 8 
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Urnvsr~uiad nacional ..Autónoma de 
'ffj,¡xico, dio inicio ,z/ p~aJo 1 J.. atril 
al ::l:Jip/omaJo ~otre fa Ciudad de 
mixico, teniendo como ~eJ.. el jalón 
''J!~ S.Uaj "ck!Palacio J.. 'YIJ,rus_ 

r[a. {:~plan a rkjarrolfarje no :JÓ!o Sj 

ambiciotw en juj proptu~t~, jino tjtu '"' 
innovador por el núm"ro de inlet'eclua
!e~ t¡ue f.atrán Je participar en ¿f. Cn 

tclo, efpb jB proporus revi<Jar tm 159 
r~ J.. trata¡o, en un lota! J.. 45 ~e

jionej, loj jijuienlej le~: fli<ltol'ia. 

de fa metrópoli; rkjarroflo urtano¡ mar

co j~trrdico¡ t¡otiBrno '1 política¡ econo
~úa; jerviciod urbano~ j rYUJJio amlisn

te¡ jociedaJ '1 cultura¡ projpeclwa de la 
ci..Jad, e~tatf~tciendo fa ~cánica de 
prejenlar un ponente di<!tinto para cada 
con/..rencia, de tiendo pl'ejental'jiJ un lo-

ta! de ¡65 e~eciafi<lt~ dB alto nwBI/ 
{:f diplo~ Jeterá concluir ef 7 de 
oclut,.e, de marusra t¡L<B /.at,.á tiemp_o 
para in/ormal' a !oj lectonM de ofa 
(facela ~otre !oj rejultadoj prácticoj de 
tMta interejanle actividad, ejpeciaf~nr 
le ~otrB ef aprovechamiento 'fUB !oj ~i,j
tentej lllnt¡an en una activ¡,Jad acadé
mica donde !oj maejfroj ,.P~arán ape
naj a/qun~ hor~ con el t¡rupo. 
O Ja jociedad 'mexicana de /Jitlió
filo~ tuvo jU primera ~amtl..a '¡sneral 
,,! p~ado 1 7 de atrie reunitfndoje cer
ca J../ so %de loj jocioj Bn ef hsrmojo 
loca! J.. la Pinacoteca 1/ir,.einaf del 
Centl'o fli<lfó,.ico. ofa (/acela, como 
tniembl'o activo de ejla ~ociedad, tUtJo 
oportunidad de pa,.ticipa,. en ef svsnto 
prs~idulo por don Juan Sáncl..sz na
varro Psón, jL< prejid..nts, acompañado 
en slf:~jrdium Jet ::b,.. mw.ue! K?a
moj 'ff/sdina, &reclor, Jel .Jng. )u/io 
(l:..twmz Jru¡llo, le~oi'BI'o, '1 de'f ofic. 
l:mi/io Carrillo (jamhoa, jeCI'elario, 
t¡uienej1 con punluaf¡,Jad ingl..ja1 pro
cediB,.on a rkjarl'offa,. sf prot¡rama prs
vi<Jlo. ofa maejt,.a '1 licenciada Cri<lti-

na Jora~ karroffo 11/ lema ''J!oj Bi

tliófiloj ·: cualivando al audilol'io por 
la er..dición '1 calidad de jU con/erenr 
cia. Gf ot¡etivo J.. edta jociedaJ ej l'ej
calal' fJJ'Oj '1 mw.UjCJ'ilo<~ msxicanoj <¡tu 
por jU valo,. '1 rareza va~ a fa psna ~at 
uar de la dejll'ucción '1 e! olido; tam
bién, la jociedaJ je propone /o~ntar 
la invsjtit¡ación de foj Lsmaj 
bitlio/thcoj. no noj t¡usda nin~una 
J..Ja J.. t¡ue ejta acliv¡,Jad coopsl'al'á 
af /o~nto de la cu!tu,.a ent,.e indwi
Juoj t¡ue tienen en común ef jentimienlo 
de amol' al /tt,.o. OtjsJ'vamo41 din sm.
tal't¡o, t¡L<B la MciedaJ no contempló en 
manel'a a~ una ef acercwnienlo entre 4uj 
miemtroj, lo 'fL<B 4sr[a J.. btJne/icio in
cafculat/e pal'a torlH, pus4 como !'".le 
po~udora de titfioleca propia, el lralo 
con fod olro:J bibfióm.annd e:J c~i un.a 

necsjidaJ. ofa (faceta jugiere t¡ue, 
previo co~e~o t¡Bnel'ae la msja dirsc
lwa hiciel'a un directorio de jocioj, ed
pec/icando no jÓ!o loj datoj pe,.jona
¿,, dino tamJiin la ftnea de t,.ata¡o o 
J.. ÍfW<Jjtijación con 'fUB han Jo,.,nado 
jU tit/ioleca; J.. ejta mw.sl'a pod,.ían 
/omenfa,.~B foj lazo~ J.. unidad entrtJ jO
cioj '1 aún dam la pojitlidad de inte,._ 
cambio J.. fttroj, conocimienloj, sic., ac
lwi.cl.a.ck jumamenle ksatf..j ent,.e pe,._ 
jonM ;¡ue cojBan Jef mi~mo ¡ie. 
O of..'a hijloriadora chdsna Cdda 
(jatiofa _A,.tij~ impai'ÜI'á s! curjo
ia//e,. "{:/ mouitnisnf.o /emini<lta, sntl'e 
hi<Jto,.~ '1 amneji~ , lo~ dí~ 12, 1 7, 

24 '1 31 de mar¡o, d~t 9 a 14h,.j. en ,z/ 
CBnli'O de .Jnvsjtijación 'j Capacita
ción de la 'YIJu¡sr, ubicack en fa calle 

~ -1J~ca!ientej no. 54 de la colo-
rua k.'oma. 

O ofa ~otiw.te aclw¡,Jad <¡tu deja
ri'Ofla IJ! doctor mijtul eleón Portilla 
¿ dejó liB'!'Po para sncatezal' la con/s
rencia 'f uetfo, 01'1inal'io" j (J_Iota
lzación. t¡Uil dt: raafizó an ¡¡{aula ma-
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r¡or d" {l Co¿vio nacional el 1 o de 
atrl 
O ::bs! 16 al 18 de abrd #J cef..tró 
en fa antit¡ua ..J./acienda J.. San 'YIJ¡,.. 
guef K?et¡la, ubicada en e! dado J.. 
fiida~o, ,i Primer Colot¡uio .Jntsr-
nacionaf do _Archwoj ~ /Jithotecaj 
Privado:J, co!Wocado por fa _A:Jociación 
'msxicana de _Arcl..ivo" '1 IJit/iolecM 
p,.wadoj. Cf svBnlo p,.efendta Jo,.tale-
ce,. la conciencia de <fL<B ex~le una ms
tnol'ia hi,tó,.ica prej<JJ'vada sn /uentej 
prwad~ '1 de t¡us js t.ecsjita ,..,. apor¡o 
financiero para t:¡ue puedan <¡ueda,. a 
di<Jpojición J.. loj invejtijado,.ej tok 

~ /usnte~ <¡ue, arkrn,áj, I'Bt¡uieren de 
perjona! ejpecialtzado, puej ef princi
pal prob!..ma J.. lo, acervo~ Ji<~ponib/e4 
hor¡ en día radica en fa /alta do capaci
tación J.. t¡uiBne~ t,.ata¡a'• sn ello,. Se 
co~id..ra t¡U" e/ f,.ata¡o Jef archivijla 
no ejtá tien valorado, co~uferándo~" 
qus e.::t una labor :Jecundaria a fa cuaf 

je dedican ''foj c~iijadoj ·: .JJi<Jloria

dorej J.. la jsl'ar<¡u[a J.. Jean. 'ff/er¡er, 
Jriedl'ich falz, Gdilf.. Coufu,.ier, 
Sonia Corcuera, Bel..m Ovwdo, no,._ 
ma 'ff!e,.ef..~ '1 muchoj rn,áj, "e dieron 
cita '1 pa,.licipal'on en Jo,.ma acliva en. 
tod~ ~~ di<Jcujionej, flero en. ejpeciaf 
af trata,.je loj len~: J?e!..vw.cia J.. foj 
al'cluvoj '1 tib!iolsc~ rwado~ en la in
vejti;fación de la flijtoria de mixico, 
el fol'tal..cimienlo i~lilucionae opcio
nej '1 ejlruclul'aj ju,.ídicaj ~ 
financiamiento:¡ capacitación. Se J..j
taca en e~le Colo<¡uio la intención de 
re~altar s! hscho de '1"" fa hi<Jloria o/i
cia/ no e~ la única '1 <¡tu. jÓ!o coMu.ltan
do '1 lraba¡ando con archivoj parlicufa
I'Bj je podrán encont,.ar nueu~ ftne~ Je 
invsjtit¡aciót• '1 a!te,.nalw~ t¡ue !!..ven 
a mejor conocimiento de nue,tro pMa-
Jo. 
UF!Biii!liii!!{ CEHIPO ) !liiiiiiiiiiiOII!IJ 
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O mAni.nJ~á expUtJJ
lo ~la ef 3 1 ~ ln41JO ~u eJp/¿,JiJo 
t~abajo /otog~á/ico 'lue m~l~a e/ roJ
lro d.J novenlalnuBVB ~c~ilc~e~. J:?eco
msndamo~ ver en fa ~ala 3 ~ C,x¡:o
~icione~ ~ !a IJ,b!ioteca rfl,xico, tJla
za ~ fa C;udaJe/a 4, Cenlm JJiJló
rico. cf!uneJ a domingo J.. 8:30 a 19 

lw~~. 
o no ~e piB,.,k ~t.Jd !a Gxpo~ición ¿, 
relo¡e~, pinlur~ 'J mobdwio ck/ ~u; lo 
XY-X, p10piedaJ ~~ m~.o nacio-
nal de J./¡4foria CaJtd/o Je 
Cl..apu!t.psc. rt/slro Jacuba'la. 
m41JO a )unio. cf!uns~ a domingo, •n 

fwrtUio ck/ .Jn..A.JJ. 
O Con.vocaloria fara s/.J.X Csrla,
....,n nacional tk LM41JO tr..A!/onJo 
J:?s'J~». S's ~o/icitan lrabajo~ no m4-

IJOr~ ~ 150 cuartJ~, ni menor~ k 
50, orü¡ina/ 'J l~ copw, en l..o¡~ la
mAño ca,.fa edcri~ por una cara a má

'luina a dobla ~pacio. S. p_id. un..,,.,_ 
~ayo inédilc, e~crilo sn. c~teffano, ~obrs 
alguno~ ~lo~ l.J~: cf!il.Jralura mexi
cana, cf!¡fe,afura h~pan.o amsricana 
con.lempo,.án.ea, J.lo~o/ea sn mlxico, 
Cultura cont.Jmpo,.án.ea en m~xico, o 
_}.j¡~foria de !a región. n.ore~le ~ rt/lxi
co. JJ41J un premio k $40,000.00. 
cfo~ trabajo~, firmado~ con ~~~udónimo, 
kbt~f"án. ~•rt~n.viado~ a: .JX Csrtánum 
k eMaiJO ''_AIJonJo J:?s'JB~ ·: ConJsjo 
para la Cu/iura ~ Y/uevo cf!eón, JoJ4 
/Jsn.ílsz 604, Colonia Obi~paJo, 
c,p 6401 o, t.J!Bjono~ (a) 348-43-

82 '1 348-43-92 . .J.n.c/ui,. sn. ~obre 
ce,.rado la id.n.t¡ficación. a/ aulor. 
O/:/ .JnJtitulo ,k .Jn.v.,4ligacion.s4 
.J./~fóricM ,k !a un..Am s4fá of,s-
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• Cofo't,uio .Jni.maciona/ ''{;/ hBroe, 
enl~s sf milo 'J la .J./ ~loria •; of"gan.iza
do por el .JnJtilulo ~ .Jn.v~ligacioruJ~ 
Jl~tóric~ ~ la un..Am en combi
nación con. ef Cen.lro Jrancl~ ~ {;¡lu
dio~ rtlexicano~ " Csntmamsrican.o~, 
!/.vado a cabo ~/15 al f 7 J.. abril 
coda a,.ticip_ación ~ Claud.. Ylicolet, 
_A~,.edo efópez ..A~lin, J,.¡eJich 

alz, .-Antonio J:?uiba/, P ab!o 
~calani., Salvado,. J:? ueda, Cario~ 
.J./srNjón, ':l:Jomin"'- Journie,. '1 al 
gun.o~ ~. 

O cfa ':l:Ji,.scción ck .Jn.v~lü¡ación. '1 
Jomsn.lo J. la Cu/iura J:?egiona/ J../ 
e~fado J. Sin.a/oa, abrió la con.vocalo
r~ para s/ 'Prsmio J. .Jn.vs~ligación 
...J..I¡dfó,.ica, Socia/ '1 Cu!tul'a/ J" 
S.naloa, 199 7 ·: cf!o4 inl.r~ado~ J.._ 
ben en.viat- un l.Jxlo no mfs,.ior a 1 00 
cuarti/~, que f,.at.J un lsmA ,.ef,.,.snlB 
a hi~lol'ia, docisdad o cu!tu,.a 
Jinalo.,M~. Ln.viat- ol'ü¡ina/ '1 Ir~ co
piaJ, eJcril~ a máquina o compulado
ra, a dob/. ~pacio sn hojM !amaño cal'
la ~ando ~ófo una J. ~ carM. {:/ 
lexlo n.o debe ~SI' Sdcl'ilo en /ormA k le

~iJ pa~a acn,ditar 'J"ado aca.J,¡mico. {:/ 
f,.abajo Jerá /!.rmado con ~eudónimo '1 
enviado a la ':l:J¡,.ección J. .J.n.ve~liga
ción, cal/. J:?upe~lo of Paltza, tM,'j:; 
n;¡q, .J.IIroe~, Culiacán, S.n. e V 
80000 en al.Jnción. aflb.~lo cf!óp•z 
_A~. Llpr•mioiJd $10,000.00 

a/ msjorlrabajo. Agr•gar tJn. ~obr11 ce
rrado, lo~ Jato~ J./ aulor. Jecha fími
ls: 30 ~ 4spliembre J. 1997. 

O{:/ Progt"amA ~~ludio~ ~obre la 
c.uJaJ e~. m~xico, ~p.ndienL. J.. 1a 

La Gaceta de CEHIPO No. O Mayo de 1997 

Un emotivo recuerdo para <<Fidel>> 
en el centenario de su fallecimiento 

Guillermo Ramón Antonio Agustln Prieto Pradillo, 
mejor conocido en la Historia de México como Guillermo 
Prieto, que en 1893 alcanzarla el nombramiento de «el 
poeta más popular de la ciudad capital-calificado asl por 
el mismo pueblo en un concurso al que convocó el perió
dico La República-, hoy ha perdido no sólo su populari
dad entre los capitalinos, sino que los nlt'los, los de ba
rrio pobre, los que suelen andar sin zapatos y con an
drajos pero asisten a la escuela y luchan por salir de su 
miseria, apenas recuerdan de él -gracias a las 
machaconas lecciones escuchadas en los primarios 
años-. la frase famosa «¡Levanten esas armas!... ¡Los 
valientes no asesinan!», pronunciadas por el patriota en 
Guadalajara mientras cubrla con su cuerpo a don Benito 
Juárez cuando iba a recibir la descarga de fusilería de 
los soldados del coronel Landa, pronunciados contra 
los representantes de las instituciones que luchaban 
por sobrevivir al golpe de estado del senor Comonfort. 

Pero no sólo los nlnos -pobres o ricos- han olvidado 
al cantor de «Los Lunes de Fldel», en general el cente
nario de la desaparición del poeta pasó desapercibido 
para la mayorla del pueblo mexicano, y apenas si algu
nos tibios homenajes se celebraron en su memoria. Al 
tiempo que otros aniversarios luctuosos -especialmente 
los de extranjeros como André Breton, John Dos Pasos. 
Eugenio Montale, Henry M. de Montherlan, Paul Ver1alne, 
Edmundo Goncourt-, recibieron homenajes algunos de 
ellos de carácter nacional. Como si la muerte hubiese 
despedazado para siempre la triple coraza de afectos 
que cubrla a «Fidel» en su ancianidad; como si la obra y 
la trayectoria del lncilto varón hubiese sido insuficiente 
para tramontar las cumbres de un siglo, y sus dotes 
s~,;periores que convencieron a los su generación, insu
ficientes para conservar intacta y de una sola pieza 
aquella recia personalidad. 

Si lo anterior es cierto, no cabe duda que los perió
dicos de su tiempo se equivocaron al decir: «Acaba de 
apartarse de nuestro lado una de las figuras más genui
namente nacionales, una personalidad distinguida que 
viene a compendiar el carácter, el esplritu, el modo de 
ser de toda una época. Con Guillermo Prieto desapare
ce, un pedazo de vida nacional, de esa vida que con sus 
vicios y sus virtudes, sus tristezas y sus glorias, sus 
entusiasmos y sus depresiones, ha animado y resumido 
la leyenda patria ... » 

«De aquellos sonadores entusiastas, de aquellos 
esplritus apasionados, de aquellas almas desbordantes 
de ideales, somos hijos nosotros. A ellos les corres
ponde un primer puesto en la historia de nuestra joven 
nacionalidad; para ellos es toda la gloria y todos los 
honores. Hombres de lucha y hombres de emoción, sir
vieron a su causa con la espada y con la lira, con el 
lamento de Job y la imprecación de lsalas, con la sereni-
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dad del mártir y la energla del guerrero.» 
«Guillermo Prieto vivirá eternamente en la memoria 

de los mexicanos: su nombre será conservado como 
una reliquia legada por la libertad a las nuevas genera
ciones.» 

Por supuesto que siendo admiradores de la 
multifacética personalidad de Guillermo Prieto, sabemos 
que tuvo talentos y tamanos para destacar en una épo
ca de grandes personalidades, y que en cada uno de 
los campos en que incursionó como poeta, historiador, 
cronista, periodista, ministro, legislador, político, maes
tro, dejó huellas profundas de su saber y de su patriotis
mo nunca desmentido. 

Como pionero de las letras mexicanas, le cabe el 
honor de haber sido uno de los cuatro fundadores de la 
Academia de Letrán, primera asociación literaria que 
busca el fomento de una literatura nacional. En el perio
dismo, asociado con don Ignacio Ramlrez, edita el primer 
periódico polltico satlrlco de México: Don Simplicio, 
«periodico burlesco, critico y filosófico», amén de ha
ber participado, antes y después, en los periódicos más 
Importantes de su época. En la lucha extranjera a la que 
México debe enfrentase en 1846 por la ambición del 
vecino norteno, Prieto toma las armas y asiste a impor
tantes combates. Anos después, cuando la Francia quie
re imponer en México un imperio pelele, marcha con 
Juárez formando parte de un gobierno itinerante que 
acabará por salvar a la República. Pero Prieto no es 

Pasa a la página 7 
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Obra: Los Mochos 
Autor: Ignacio Solares 
Director: José Ramón 

Enríquez 
Actores: Miguel Flores 

Xavier Rosales 
Teatro Universitario 

José Ramón Enríquez inter
preta de manera muy eficien
te uno de los dos personajes 
de la obra : Alvaro Obregón , 
expresidente de México y Pre
sidente ree lecto asesinado en 
1928 antes de reasumir el po
der. 
Xavier Rosales pone de ma
nifiesto en esta obra sus reco
nocidas dotes de buen actor y 
encarna de modo superior al 
victimario del otro personaje, 
es decir, representa en esce
na a José de León Toral. 
El autor de esta historia ima
ginaria intenta presentar al 
espectador las modificaciones 
que habría tenido la Historia 
nacional de no haber sido ase
sinado el general Obregón , 
partiendo del espíritu reelec
cionista que el caudillo puso 
de manifiesto a pesar de pro
venir de un movimiento arma
do que proclamaba como ban
dera la NO REELECCION . 
Se recrea la idea haciendo 
notar que al morir don Alvaro 
apenas tenía 48 años de edad 
y de haber seguido los pasos 
que marcara la longeva admi
nistración del general Porfirio 
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LA HISTORIA 
EN EL TEATRO 

Díaz, bien habría podido acep
tar una nueva reelección en 
1960, cuando apenas habría 
cumplido ochenta años, nada 
extraordinario en una epoca 
donde se aplaude la reelección 
de dirigentes sindicales 
nonagenarios. 
El título Los Mochos le va 
admirablemente a la obra , 
pues por un lado la manque
dad del caudillo le hace ser 
mocho, mientras que las ideas 
religiosas de José de León 
Toral permiten adjudicarle el 
mismo mote aunque por razón 
distinta . 
La obra de Ignacio Solares es 
una confrontación entre el po
der y la lucha ciega por alcan
zarlo y retenerlo, y la fe reli
giosa que cuando alcanza los 
umbrales del fanatismo deja 
ciega a la razón. El director 
Enríquez comprend ió a con
ciencia el enfrentamiento pa
sional que Solares deseaba 
mostrar al público y ha lleva
do a sus actores de modo 
magistral a representarlo. 
Convencen. 
Ya superados los cincuenta 
años y con una trayectoria es
tupenda en el mundo literario 
de México, Ignacio Solares 
reafirma con Los mochos, la 
buena imagen que conquistó 
con El jefe máximo, Delium 
tremens y El problema es 
otro , obra esta última que le 
valió un galardón. 

Solares ha encontrado en los 
personajes de la Historia de 
México contemporánea un rico 
filón que viene explotando con 
sabiduría , prueba de esto son 
sus obras literarias: Madero, 
el otro (Joaquín Mortiz, Méxi
co 1989) y La noche de An
geles (Diana, México 1991 ) . 
En estas obras el autor mani
fiesta haber comprendido a 
sus personajes y aprovechan
do las peculiaridades y carac
terísticas propias de ellos , de
sarrolla una trama que excita 
y sostiene el interés del lector 
a lo largo del libro. 
A mediados del siglo pasado, 
don Ignacio Manuel Altami
rano promovía entre los lite
ratos jóvenes de ese tiempo, 
la redacción de obras donde 
se manejaran temas y perso
najes propios a la patria mexi
cana, y se hablara de la Histo
ria nacional , convencido de 
que sólo así podría difundirse 
entre el pueblo el conocimien
to histórico. Combatiendo esa 
estúpida costumbre de preten
der enseñar Historia convir
tiéndola en cifras , hechos, 
nombres y lugares, que nada 
dicen al corazón. 
Felicitamos al autor de Los 
mochos por su trabajo cons
tante, y lo exhortamos a con
tinuar en esta tarea que es a 
la vez magisterio, literatura y 
dramaturgia . 
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En el foro Román Piña Chan de la 

Escuela Nacional de Antropo logía e 
Historia (ENAl-1), este 14 de abril ini
ció un homenaje póstumo al maes
tro Gui ll ermo Rousset Banda don-
ele, además, se anunció la creación 
ele un Premio anual de crítica que se 
identificará con el nombre del des-
aparecido intelectual. 

En efecto, la Universidad Autó
noma de Ciudad Juárez, la Univer
sidad Nacional Autónoma de Méxi
co y la Universidad Autónoma Me
tropolitana, en combinación con el 
Instituto Politécnico Nacional, el 
Centro de Estudios Universitarios 
Londres y el Consejo Naciona l para 
la C ultura y las Artes, han estableci
do un fideicom iso para crear un cer
tamen anual que establezca un pre
mio para el mejor trabajo de crítica. 
Esta iniciativa no sólo pe1mitirá man
tener vivo el recuerdo de Guillermo 
Rousset, sino que dará fomento a una 
actividad literaria importante. 

Es una pena que nuestros hom
bres de cu ltura, nuestros maestros , 
tengan que desaparecer de este mun
do para que su talento y calidad hu
mana principien a ser reconocidos de 
manera pública. 

Guillermo murió el 29 de agosto 
de 1996, después de una fructífera 
existencia que inició el 2 de septiem
bre de 1926. 

Nació en la ciudad de México, 
donde estudió filosof1a en el Cole
gio de México y más tarde completó 
su formación académica en la Facul
tad de F il osofía y Letras de la 
UNAM. Estudió también en el Méxi
co City Collcgc. Su formación hu
manista le llevó por distin tos cami
nos culturales incursionando en poe
sía, historia, filosofia, economía y 
política, destacándose sus trabajos 
como traductor, editor e historiador 
con decidida inclinación a la inves
tigación filológica. 

Guille'~ ; 
'Á~ ' .... iól. ........... 
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La amistad de Rousset con el la Alianza Cívico Democrática 
poeta Salvador Novo le llevó en Juarense(clcCiudadJuárez). Durante 
1954-55 a realizar la edición de ese período mantuvo estrecha re la
«Poesía, Sátira y XVII sonetos» de 
Novo. En 1957 hizo el estudio criti
co a la actividad de Elena Cussi, y 
en ese mismo año tradujo la «Teoría 
matemática de la estética» de 
Birkoff. 

Hacia 1959 inició una etapa im
portante en su vida traduciendo a 
grandes maestros ele la literatura uni
versal, como Stéphan Mallarmé, 
Paul Claudel, Paul Valcry, René 
Char, William Blakc, Frcderich 
Holderlin, Jacqucs Prévert, Bertolt 
Brecht, Arthur Rimbaud, incursio
nando también en el campo de los 
epigramistas gr iegos como 
Calimaco , Aslep íades , Alcifrón, 
Anacreonte y muchos más. 

Guillermo fue un ciudadano 
politizado y participativo en la polí
tica nacional, habiendo formado par
te de los partidos Comunista Mexi 
cano (PCM) y Mexicano de los Tra
bajadores (PMT), donde tuvo opor
tunidad de tratar a los dirigentes más 
relevantes de la izquierda mexicana. 
Alcanzando Rousset una gran rele
vancia durante el régimen de López 
Mateos, después del Xlll Congreso 
Nacional del Partido Comunista , 
cuando muchos de sus compañeros 
se agruparon con él, convencidos de 
que el criterio de Rousset era el co
rrecto. 

Guillermo formó parte también 
de la Liga Comunista Espartaco y de 

ción con grupos políticos marxistas. 
En 1968 participó en el movimien
to estudiantil. 

Una desgracia personal le lleva
ría a la cárce l, donde a pesar de su 
fisico frágil consiguió imponerse aún 
sobre individuos de constitución fi-
sica muy superior. 

Yo le conocí en la casa de Norma 
Lorena Wanless, adonde impartía 
conferencias ebdomada.rias sobre Li-
teratura Latinoamercana y Poesía en 
Verso Libre. Su clara inteligencia y 
buena disposición hacia quienes in
tentábamos incursionar en la litera-
tura, me hicieron quererlo y respe
tarlo. 

Más tarde tuve acceso a su biblio-
teca y los lazos de amistad se estre
charon, dedicándome Guillermo va
rias horas cada semana para comen-
tar mis avances. 

Hoy se sabe que Rousset, antes 
de morir, donó su biblioteca a la Uni
versidad Autónoma de Ciudad 
Juárcz, lo cual me llena de gusto, 
pues así se conservará -para benefi
cio de México- un acervo bibliográ
fico especializado en asuntos litera
rios, que de otro modo se habría fu
gado del país. 

Donde quiera que estés , 
Guillermo, recibe el afecto que sem
braste. 
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La propuesta de uGabon apareció en MéXIco hace un siglo 
Las declaraciones 

del escritor García 
Márquez en el Con

greso de Zacatecas provocaron diver
sas reacciones al proponer una sim
plificación de las convenciones orto
gráficas de la lengua española. Las 
opiniones de los lingüistas recorrie
ron la escala de los calificativos que 
fueron desde el uso de términos des
pectivos como: «bobadas», cacto 
rupturista», «Verdadero disparate., 
hasta expresiones sinceras como: «to
davía no estamos maduros para ha
cer ciertos cambios•, «García 
Márquez pone el dedo en la llaga» y 
otras por el estilo, aunque sí parece 
haber una clara tendencia a conside
rar imposible de realizar la propues
ta. La Gaceta se pregunta: ¿Tendría 
algún sentido simplificar la grafia del 
castellano? ¿Beneficiaría de alguna 
manera a la humanidad hispano es
cribiente aflojar la férreas reglas or
tográficas del idioma español? 

Si tomamos en consideración la 
opinión de los especialistas, es claro 
que la lengua castiza está perfecta y 
no hay que moverle nada; ellos con 
dificultad aceptarán que la ortogra
ffa tiene algunos puntos oscuros o 
confusos; pero si leyéramos a los 
millones de jóvenes que escriben en 
castellano en el mundo, convendría
mos en que la falta de dominio orto
gráfico es quizás el mayor motivo de 
inhibición y frustración para la ex
posición de las ideas. Además, hay 
otros tantos millones de adultos que 
hablan en español y nunca escriben 
por desconocimiento de la ortogra
ffa. ¿Estos millones de seres -distri
buidos en los cinco continentes-, no 
justificarían un esfuerzo simpli
ficador? 

Hace casi un siglo, 26 de julio de 
1903 para mayor precisión, un mo
desto semanario que se editaba en 
Ensenada, Baja California, con el 
nombre de El Progresista*, publicó 
una propuesta firmada por Julio E. 
Ramírez, a la que hemos dado algu
nos retoques y ahora presentamos a 
los lectores de lA Gaceta sencilla
mente para ilustrar cómo las preocu-
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paciones actuales lo fueron también 
de nuestros abuelos, pues ellos como 
nosotros percibieron que algo se de
bía hacer en beneficio de una lengua 
que podría llegar a ser idioma uni
versal. 

Ramírez iniciaba simplificando el 
alfabeto castellano a sólo 22 letras y 
dando pronunciación fija a cada le
tra, así, usaba: A, B, CH, D, E, F, 
G, 1, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, R, 
RR, S, T, U e Y. Dando a la B la 
obligación de representar los sonidos 
de palabras como Vago, Bueno, Ve
neno, Bursátil que siempre se escri
birían con B, es decir: Bago, Bueno, 
Beneno, Bursátil, eliminando así un 
motivo de dificultad ortográfica. 

A la letra G, Ramírez le asignaba 
siempre la representación de los so
nidos guturales fuertes, como Gue
rrero, Guitarra, Goma, que se escri
birían siempre: Gerrero, Gitarra, 
Goma, eliminando, portanto, el so
nido gutural suave que algunas ve
ces se asigna a laG, sonido que se 
asigna en exclusiva para la J, letra 
que representaría la pronunciación de 
sonidos como Jamás, Jimena, 
Jeneral, Jemelo, etc. 

Para el creador de este sistema sim
plificado de escritura, la letra H, por 
no representar en castellano ningún 
sonido, resulta inútil por completo y 
por ello decidió que podría eliminar
se de manera que escribió: éroe, ora, 
aber, ilo, erir, etc. De la misma ma
nera, por inútiles, Ramírez suprimió 
la X y la W. 

Un cambio importante sugerido 
por Ramírez, es el uso de la letra K 
para representar todos los sonidos 
con sflabas como CA, QUE, QUI, 
CO, CU, que serían sustituidas por 
KA, KE, Kl, KO KU, como de he
cho veninimos haciendo al escribir 
KILO o KILOMETRO. Esta modifi
cación daría uniformidad a la graffa 
de sonidos como: Kable, Kelite, 
Kerosen, Kasi, Kuando, Komo, 
moKo, moKete, etc., usándose tam
bién la K para expresiones como: 
práKtico, proKlamar, Klaustrofobia, 
KrítiKo, KróniKo, etc. 

Ramfrez sugirió también que la 

letra S representara siempre a los 
sonidos SA, SE, SI, SO, SU, inde
pendientemente si se escribieran con 
C, con S o con Z, como sería el caso 
de pereSoSo, Serrano, Serebro, 
Sénit, etc. 

Por último, Ramírez indicó la con
veniencia de eliminar el uso de la Y 
en sustitución de vocal, dejándole 
siempre la tarea de representar los 
sonidos que habitualmente venimos 
expresando con LL, como Llama, 
Lluvia, Llorar, que se convertirían 
en Y ama, Yubia, Y orar y harían jue
go con Yolanda, paYaso, Yeso, etc. 

Es natural ke la bista, familiarisada 
kon la kostumbre ortográfica aktual, 
enkuentre estraña la espresión 
kasteyana eskrita según las 
sujerensias del sei'lor Ramíres, pero 
emos de aseptar ke las ideas se tras
miten bien i ke kon alguna práctika 
sensiya sería posible escribir kon 
tluidés, kon la bentaja de ke repre
sentándose siempre los sonidos me
diante graffas combenidas y fijas, su 
memorisasión y uso resultaría fásil, 
para todas las personas. Kon esto, la 
eskritura alkansaría una tleksibilidad 
enorme ke permitiría a los estranjeros 
i personas no mui kultas, eskribir 
siempre en forma correkta, 
kumpliéndose con justisia la premi
sa de ke el kasteyano se eskribe komo 
se pronunsia. De esta manera, los 
jóbenes dejarían de sentirse inibidos 
por falta de dominio sobre reglas no 
siempre mui klaras i yenas de 
esepsiones. Abrá kien diga ke kon 
esta forma de eskribir se pierden las 
raíses griegas i latinas, o ke se altera 
la semántika de las palabras, o ke lo 
eskrito resulta repulsibo a la bista, y 
muchos argumentos más, pero . .. ¿No 
estamos en un mundo de kambios y 
de simplifikasiones? En todo kaso se 
podría admitir la eskritui:a·~en 
kasteyano simplifikado.·:.au.nque 
bulgar, dejando, para efekto'S de la 
Akademia, el kasteyaiiti.,''aktual o 
kulto. ¿Usted ké opina? c.·,-

* Ejemplar facsimilar existente en el Cen
tro de Estudios Históricos del Porfiriato 
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Un emotivo recuerdo para «Fidel» 
Viene de la página 5 

incondicional de nadie, pues cuando Juárez decide pro
longar su mandato y no entregar la presidencia al general 
Jesús González Ortega, según previene la Constitución 
de 1857, declara que eso es un golpe de estado y se 
aleja de las huestes republicanas para refugiarse en los 
Estados Unidos. 

Don Guillermo Prieto fue miembro destacado de mu
chas legislaturas, pues desde el 7 de mayo de 1848 que 
resultó electo por el estado de Jalisco como diputado al 
Congreso Nacional, hasta el16 de septiembre de 1896, 
poco antes de su muerte, donde fungió como diputado 
por el Distrito Federal, Prieto se mantuvo activo en la 
polltica mexicana, destacándose su actuación en el Con
greso Constituyente de 1856/57. 

La poesia de don Guillermo, según el decir de uno de 
sus contemporáneos, «es desbordante de entusiasmo, 
ingenua y burlona, haciendo del chiste una epopeya y 
convirtiendo cada harapo en un pabellón de victoria; poesia 
que sale de lo hondo de este pueblo, que se mira en ella 
como los astros en la móvil onda de los lagos.» La mayo
ria de elementos que forman la obra poética de Prieto se 
encuentran reunidos en numerosos libros, donde desta
can: Versos inéditos de Guillermo Prieto (1879), Musa 
Callejera. Poesfas festivas nacionales por Fidel (1883), 
El Romancero Nacional (1885), Colección de poes/as 
escogidas publicadas e inéditas de Guillermo Prieto 
(1897) y Guillermo Prieto, Prosas y Versos, selección 
hecha por Luis González Obregón en 1955. 

La bibliografia de Guillermo Prieto es muy grande y 
publicarla entera escapar! a a los limites de este recorda
torio, seflalaremos, sin embargo, algunas obras que dan 
idea de su quehacer literario: 
- Las cárceles de Edimburgo. Melodrama semiserio en 
tres actos. Traducción en ver-So. 1841. 
-El susto de Pinganillas. Capricho dramático. 1843 
- Viajes de Orden Suprema. 1857 
- Lecciones elementales de economfa polftica. 1871 
- Viaje a los Estados Unidos. 1877 
- Documentos relativos al establecimiento de /as Es-
cuelas Normales de Profesores de Instrucción Primaria 
y Secundaria del Estado de Puebla. 1879 
- Lecciones de Historia patria. 1886 
- Breve introduccion al estudio de la Historia universal. 
Explicaciones al texto de Mr. Duruy. 1888 

Como historiador don Guillermo también tiene sus mé
ritos, pues nos dejó: -Apuntes para la historia de la gue
rra entre México y los Estados Unidos. 1848, - Memo
rias de mis tiempos, 1828 a 1840 y 1840 a 1853. 1906, 
además de las obras ya ser'ialadas. 
Para concluir vale la pena recordar sus varias participa
ciones en los diferentes gabinetes liberales, ocupando la 
cartera de Hacienda que casi siempre le era entregada 
en condiciones desastrosas del erario nacional, y en la 

· mayoria de veces consiguió sacar' adelante Jos proble
mas más relevantes. 

La Gaceta recuerda a Guillermo Prieto con emoción y 
asegura que su nombre seguirá indeleble en la Historia 
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Monumentos Históricos 
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ocular de las obras, misma que permitió saber que 
se habían hecho modificaciones importantes almo
numento histórico, estimando que el 40% del total 
se encuentra dañado, pues a más de lo indicado se 
derribaron muros transversados y se instala.:.on 
muros prefabricados de concreto armado desman
telándose estructuras de hierro que se re~tilizaron 
en otras áreas. Se afectó, además la zona de la chi
menea y el cuarto de máquinas. 

Las investigaciones preliminares del INAH han 
demostrado que la reparación del daño requiere una 
inversión cuantiosa y se necesitaría al menos un 
año de trabajos para restituir la apariencia original 
de la arquitectura. 

El director del INAH en Veracruz, Daniel Goeritz, 
hll: exhortado a la Procuraduría General de la Repú
blica para que las investigaciones requeridas avan
cen con rapidez a fm de que se expida la orden de 
suspensión definitiva de las obras, pues se teme 
que los propietarios -confiando acaso en sus in
fluencias personales- ordenen la continuación clan
destina de ellas, pues como todos sabemos «billete 
mata a juez». 

Consideramos que corresponde al pueblo mexi
cano, en especial al veracruzano y con énfasis en el 
orizabeño -cuya ciudad se ha conurbanizado con 
Río Blanco-, apoyar a las autoridades del INAH y 
exigir enérgicamente el alto total de una obra que 
amenaza con desaparecer un monumento histórico 
que pertenece al patrimonio cultural de nuestro país. 

Creemos que ya es tiempo de que sean los pro
pios ciudadanos quienes cobren conciencia de su 
responsabilidad en la tarea de conservar el pasado 
arquitectónico de México, pues de la misma manera 
en que nos quejamos de los religiosos que llegaron 
con la conquista, y víctimas de su afán evangeliza
dor dieron en destruir los vestigios de culturas 
politeístas pero ricas en conocimientos, las genera
ciones futuras se quejarán de que los mexicanos de 
esta actualidad, es decir: nosotros, no hubiésemos 
tenido la capacidad para evitar que el abandono, la 
incuria, la trapacería o el importapoquismo de algu
nos propietarios de fincas con pasado o arquitectu
ra histórica fueran sometidos a la acción destruc
tora de la piqueta, amparándose en palabrejas hue
cas como modernidad, confort, funcionalidad, pro
greso y esa sarta de estupideces que emplean los 
funcionarios corruptos para justificar los permisos 
que expiden a nombre de propietarios generosos en 
la dádiva pero miserables en el ser y en el cuidar del 
patrimonio de la colectividad. Estaremos atentos al 
desenlace de este asunto. 
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A CIEN AÑOS DE .......... . 
Viene de la página 2 

Estamos muy lejos de ser parti
darios de la historia reverencial 
que hace de los hombres de la 
Historia semi-dioses o villanos; 
por lo contrario, consideramos 
que la única manera de que los 
buenos mexicanos puedan servir 
de ejemplo benéfico a las juven
tudes, es presentándoles personas 
de carne de hueso, seres huma
nos que tuvieron, sobra decirlo, 
las mismas necesidades, deseos y 
anhelos que otros seres, pero tu
vieron la entereza de sobreponer
se a las miserias y vicisitudes del 
cotidiano existir para alzar la vista 
en busca de horizontes más am
plios. 

Vicente Riva Palacio Guerrero, 
hijo de Mariano Riva Palacio -
otro mexicano que espera un buen 
trabajo biográfico- es, a no dudar
lo, uno de los hombres más in
tensos y fecundos de la 
anatematizada época llamada 
Porfiriato y quizá por ello ha re
cibido menos atención que otros 
patricios de nuestra Historia. 
Prueba de ello fue la pobreza de 
homenajes que las instituciones 
oficiales dedicaron a Riva en el 
centenario de su fallecimiento. 
No desconocemos los esfuerzos 
del AGN, de la UNAM, del Ins
tituto Mora y de otras institucio
nes, pero los historiadores esta
rán de acuerdo en que dichos es
fuerzos casi pasaron desapercibi
dos, mientras que trabajos para 
celebrar a personajes extranjeros 
fueron sonados y repercutieron en 
casi todas las ciudades importan
tes del país. Por ello, desde el 
lugar que Riva Palacio ocupa en 
la Rotonda de los Hombres ilus
tres, gracias a que el gobierno del 
general Lázaro Cárdenas rescató 
sus restos trasladándolos al pan
teón de Dolores, desde ahí, repi
to, Riva espera con paciencia a 
que una generación de historia
dores, más justa, analice con in
terés e imparcialidad su obra. 
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El texto de Ricardo Orozco reúne 
un riguroso aparato crítico y una 
amena exposición que captura el 
interés de los lectores especiali
zados y de los que no lo son. 
Un estudio biográfico puede con
vertirse en una ventana que per
mite conocer la época en la que 
vivió el personaje. 
Las memorias del general es cier
tamente un libro que ofrece al lec
tor la posibilidad de conocer una 
etapa de la historia de México en
tre 1832, fecha del nacimiento de 
Vicente Riva Palacio, y 1896, año 
de su muerte. 
Reúne sabrosas anécdotas del 
prolifico escritor y militar, así como 
elementos de la historia política y 
militar de esa importante época. 

Algunas Campañas. Escrita por 
Ireneo Paz. Editorial Fondo de 
Cultura Económica. Tomos I y 
II. Con prólogo, el primero de 
Antonia Pi-Suñer de Llorens, y 
el segundo de Octavio Paz que 
como se sabe es nieto del autor. 
Se trata de las memorias del au
tor, quien participó en forma ac
tiva en la política nacional de su 
tiempo. Ahora, el Fondo anun
cia la salida de esta obra que es 
reedición de aquella que el pro
pio autor imprimiera, en tres to
mos, el siglo pasado y que en 
1884 alcanzara el honor de una 
segunda edición. Se han hecho 
intentos de publicar estas memo
rias en forma sintetizada, aunque 
con un éxito relativo. 
Es obra importante para com
prender muchos de los sucesos y 
revueltas ocurridas en México en 
el siglo XIX hasta la revolución 
de Tuxtepec. 
El Instituto Mora está anuncian
do sus nuevas publicaciones: 
- Luis de la Rosa Oteiza, Perio
dismo y obra literaria, volumen 
l. Recopilación, prólogo, intro
ducción y notas de Laura Bea
triz Suáre:t de la Torre. 

-Virginia Guedea, La Insurgen
cia en el departamento del norte: 
los llanos de Apam y la sierra de 
Puebla 1810-1816. 
- Vicente Riva Palacio, Los Ce
ros: galería de contemporáneos. 
Coordinador: José Ortiz Mo
nasterio. Incluye un artículo lla
mado: «Los Retratos del General», 
escrito por la Dra. Clementina Díaz 
y de Ovando, quien ha estudiado 
a fondo este tema. 
-Vicente Riva Palacio y Juan de 
Dios Peza, Tradiciones y leyen
das mexicanas. Coordinador: 
José Ortiz Monasterio. Incluye un 
artículo llamado: «Una Literatura 
para la Vida», escrito por Jorge 
Rueda de la Serna. 
-Juan Carlos Grosso y Juan Car
los Garavaglia, La región de Pue
bla y la economía Novohispana: 
Las alcabalas en la Nueva España 
1776-1821. 

El Museo de la Acuarela, en 
Toluca, estado de México, presen· 
tó el pasado 10 de abril el libro 
«Algo de Historia en Caricatura 
11» de David Carrillo. 
Los presentadores fueron el poe
ta Otto Raul González y los 
caricaturistas Pedro Sol y Pascual 
Santillán. 

Veracruz, Primer puerto del 
Continente. Selección de textos 
e ilustraciones por Alejandro de 
Antuñano Maurer, prologado por 
Guillermo Tovar y de Teresa. 
Esfuerzo editorial de la Funda
ción Miguel Alemán, A.C. 
El autor de este trabajo localizó 
importantes documentos en archi
vos y bibliotecas para conjun
tados en un volumen que permite 
al lector enterarse de la micro his
toria del puerto jarocho y de la in
fluencia que ejerce sobre la vida 
comercial de la Colonia donde 
actua como el más importante 
puerto, puerta abierta a un país ce
rrado, según frase de Tovar y de 
Teresa. 
El libro aporta numerosas imáge
nes que con paciencia extraordi
naria colectó de Antuñano para 
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ofrecer a sus lectores una estupen
da colección de grabados, litogra
fías, dibujos y pinturas, que au
nadas a la cartografía presentada 
y a los documentos rarísimos que 
ahí aparecen, dan lugar a un acer
vo documental muy interesante. 
A todo esto deben agregarse las 
notables fotografías que la cáma
ra de Pablo Oseguera Iturbide 
consiguió desde el aire y otras, no 
menos importantes, tomadas por 
José Ignacio González Mantero la. 

La Iconografía de la Cerámica 
de Rio Blanco Veracruz. Auto
res: Hasso von Winning y Nelly 
Gutiérrez Solana. Editado por 
el Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la UN AM. 
Esta obra ofrece una interpreta
ción de los relieves en la cerámi
ca moldeada de Río Blanco, ma
nufacturada en La Mixtequilla, 
Veracruz. Según lo señalado por 
la investigadora Dúrdica Ségota 
-que hizo la presentación del li
bro-, se trata de una región donde 
las investigaciones se han reali
zado con prisa, y por tanto el cam
po está virgen para el descubri
miento de nuevos elementos que 
puedan hacer luz sobre el pasado 
de la región. Justamente el libro 
se ocupa de estudiar a fondo las 
imágenes de la cerámica descu
bierta en la zona. 

Leyendas de Tlaxcala. Los au
tores son diversos pintores de la 
reg10n, como Desiderio 
Hernández Xochitiotzin, Ar
mando Ahuatzi, Mercedes 
Ayala y varios más. Editado por 
el Patronato de Fomento para 
la Educación de los Adultos, en 
coordinación con el Instituto 
Nacional para la Educación de 
los Adultos (INEA), ambos co
rrespondientes a la delegación 
Tlaxcala. 
¿Hasta qué punto participa la His
toria de la leyenda o memoria oral 
que conservan los pueblos? 
¿Cuántas porciones de la Histo
ria antigua podrian ser conside
radas meras leyendas o tradicio-

nes que se han venido transmi
tiendo de padres a hijos por si
glos? Esa inquietud nos hace in
cluir en esta reseña de nuevas 
publicaciones una obra que podría 
considerarse fuera del ámbito his
tórico. 
Más de 30 leyendas de Tlaxcala 
se encuentran en esta obra, algu
nas tan bellas y poéticas que si no 
fueron ciertas, merecerían con
vertirse en realidad. El libro sur
gió por la convocatoria que hicie
ron, hace dos años, el Patronato y 
el Instituto para la Educación de 
Adultos, para que los pintores de 
la región eligieran una leyenda, la 
estudiaran y después la convirtie
ran en obra pictórica. El conjunto 
de cuadros y las leyendas respec
tivas se encuentran en esta publi
cación cuyos productos se dedi
carán al noble fm de fomentar la 
educación de personas de mayor 
edad. 

La izquierda mexicana a través 
del siglo XX. Autor: Barry 
Carr. Editor: Ediciones Era. 
El inteligente escritor y conocido 
hombre de izquierda, maestro 
Amoldo Mart¡nez Verdugo, 
acompañado de Carlos Monsivais 
y Enrique Semo, hizo el pasado 
1 O de a brilla presentación de esta 
obra que intenta ocuparse del su
ceder de los partidos y los hom
bres de izquierda en el siglo que 
se encuentra en agonía. 

Chiapas. La rebelión indígena 
de México. Escrita por Carlos 
Montemayor y editada por Joa
quín Mortiz para la colección 
Horas de Latinoamérica. 
196 páginas. 
La intención del autor es propor
cionar los elementos que permi
tan al lector entender la rebelión 
que se gestó y continúa viva en la 
región chiapaneca. Sostiene la 
teoria de que México ha estado 
en una condición virtual de gue
rra durante los últimos 30 años, 
con lo cual concluye que la apa
rición del Ejército Zapatista de Li
beración Nacional y poco después 
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del Ejército Popular Revoluciona
no, no es smo una consecuencia 
lógica. 
El autor hace un análisis de la 
oposición en México durante Jos 
últimos años, refiriéndose en con
secuencia a las luchas sostenidas 
por Genaro Vázquez, Lucio Ca
bañas, Rubén Jaramillo y la Liga 
23 de septiembre, desembocando 
en el levantamiento armado del 1 
de enero de 1994. 
Analiza las negociaciones cada 
vez más infructuosas entre el 
EZLN y el gobierno mexicano, 
dando cabida a consideraciones 
importantes sobre el desplaza
miento de los grupos étnicos, la 
violencia constante a que están 
sometidos esos pueblos, la acti
vidad pastoral de la iglesia en la 
región, la organización de la lla
mada Línea de Masas y las refor
mas constitucionales. 
El autor enfoca en esta obra la ac
titud racista y discriminatoria que 
los indígenas sufren en su propia 
tierra, merced al poco entendi
miento que la población no indí
gena -y el propio gobierno-, tie
nen de la realidad que viven las, 
étnias, de sus costumbres y de sus 
tradiciones. 
Montemayor ha conseguido en 
esta obra enlazar magistralmente 
las dos vertientes: la indígena y 
la guerrillera, ofreciendo a los lec
tores una obra que permite com
prender las raíces del problema 
que enfrenta México entero en 
Chiapas. 

¿DESEA VER LA 
CRONICA DE SU OBRA 

EN ESTA SECCTON? 

POR FAVOR ENVIE 
A LA REDACCION DE 

LA GACETA 
UN EJEMPLAR DE 
ELLA Y HAREMOS 

LA PROMOCION 
EN FORMA 
GRATUITA 
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Suspensíón ínexplicable de las tareas de conservación 
del Archivo de la Antigua Academia de San Carlos 

El Archivo de la Antigua Academia de San Car
los está formado por más de 50 mil documentos 
que dat¡m de 1781 -cuando ocurríó la fundación de 
la Academia- y van hasta 1920 en que la Escuela 
Nacional de Arquitectura inició sus actividades. 
Como se aprecia el archivo cubre un amplío perío
do' de la historia, y contiene información valiosa para 
reconstruir el pasado de nuestras «tres nobles ar
tesl>, es decir, pintura, escultura y arquitectura. 

El archivo incluye documentos, planos. dibujos, 
grabados y aún fotografias. pero, por desgracia está 
fraccionado pues una parte del material gráfico se 
encuentra en Bellas Artes y otra en la propia Aca
demia de San Carlos; una tercera porción, aquella 
que guarda listas de maestros, planes de trabajo, 
califícaciones, exámenes y otros documentos de la 
vida académica, se localizan en un espacio abier
to, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. 

A la fecha se han realizado varios esfuerzos de 
clasificación, catalogación y protección, destacán
dose los trabajos del investigador Justino 
Fernández que en 1968 consiguió formar un catá
logo con los documentos más antiguos, es decir 
aquellos que van de 1781 a 1800. Tampoco pue
den olvidarse los esfuerzos de Eduardo Báez 
Macias quien ha editado varios volúmenes con la 
clasificación de los documentos de este archivo. 

En 1993 el historiador Arman
do Aguírre presentó a la direc
ción de la F acuitad de Arquitec
tura un proyecto de microfil
mación y para realizarlo debió 
revisar todos los documentos del archivo. Desde 
1995 inició la tarea de catalogación en la que con
tinuó hasta principios de mayo de este año, cuan
do el director de la Facultad ordenó suspender esos 
trabajos, según publica en el diario Reforma la pe
riodista Miryam Audifre. 

Ignoramos las causas que hayan obligado ¡:¡ las 
autoridades académicas a tomar una determinación 
tan drástica, pero estamos convencidos de la ne
cesidad de continuar con la tarea, máxime cuandos 
se dice que los documentos están expuestos a la 
acción depredadora de la fauna parásita, del polvo 
y de la indolencia humana. 

En todo caso, exhortamos a la Facultad de Ar
quitectura para que entregue al Archivo General de 
la Nación los documentos de que es depositaría, 
pues no resulta lógico que en la misma casa de la 
cultura se permita una barbarie que lleve a la pér
dida de importantes documentos históricos. 
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-------------------------------Tomo 1 Número l !\léxico, D.F. Junio de 1997 ---------------------- Editorial -
Orgullo nacional 

El cinco de mavo de 1863 ., 
Heroicidad del Ejército Mexicano 

La enseñanza ofícia1 despierta 
en los escolapios, desde hace ya 
más de un siglo, el fervor patrío 
con motivo del hecho histórico 
donde las armas nacionales se cu
brieron de gloria derrotando al 
ejército francés que pretendió, el 
cinco de mayo de 1862, en un acto 
que desconoció elementales re
glas del arte de la guena, tomar 
los fuertes de Lo.rero y Guadalupe, 
con el resultado de tUl fracaso to
tal que costó al general Lorencez 
el mando del ejército inter
vendonista francés . 

¡Y claro que los mexicanos de
bemos celebrar <.:on bombo y pla
tillo tal victoria ! A fin de cuen
tas los triunfos siempre levantan 
la moral y más cuando el derrota
do fue un c.uerpo de ejército bíen 
entrenado, vestido, armado y con 
experiencia en nnmerosas con
tiendas europeas. Las consecuen
cias de ese alentador inicio eÍ1 la 
lucha para repeler la invasión de 
Francia fueron varias: a).- Las 
fuer-¿as 1i'ancesas debieron retro
ceder hasta Orizaba y sí no hubie
ra ocunído la derrota del general 
González Ortega en el cerro del 

Borrego, acaso habrían tenido que 
r e trogradar ha sta e l puerto 
veracruzano; b ) .- Se obligó a los 
franceses a retardar la interven
ción por muchos meses, hasta no 
recibir numerosos contingentes de 
refuerzos; e).- Napoleón III, em
perador de Francia, se vio en 
aplietos para justifícar ante la opi
nión pública de su pafs la inter
vención en México y las causas 
de una derrota que enardeció los 
ánimos en esa nación. 

Pero este articulo pretende des
tacar otra porción de nuestra His
toria, la ocurrída un año después 
de aquel triunfo glorioso, porción 
que con frecuencia se soslaya por 
haber sufi:ido derrota las fuerzas 
nacionales, y que, sin embargo, es 
una denota glor.iosa adornada con 
actos heróicos estelarizados por 
miembros del ejército mexicano. 
Nos referímos al sitio que el ejér
cito francés puso a la ciudad de 
Puebla el 16 de marzo 1863, con 
tm contingente numerosisirno de 
hombres y armas. 

El jefe del ejército mexicano si
tiado lo era el general Jesús 
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Gracias, muchas gracias por 
la amable acogida que los lecto·· 
res han dado a La Gaceta. Gra
cias también por las numerosas 
cartas; algunas de las cuales ha 
sido posible contestar en la sec
ción correspondencia de los lec
tores; otras, por desgracia nos 
falta espacio para hacerlo, pero 
tomaremos en · cuenta las ama
bles sugerencias, críticas y co
mentarios. 

Hay dos puntos importantes 
que se desprenden de faxHs y 
cattas recibidas; a ellos queremos 
referimos. Ambos parecen tener 
su origen en la extrañeza de los 
lectores por la existencia del Gen·· 
tro de Estudios Históricos del 
Porfíriato, CEHIPO, pues guián
dose por ese nombre los lecto
res se hacen dos pregun1as. La 
primera: ¿Qué utilidad tiene para 
el país un centro que se dedica a 
estudiar el Porfiríato?, y segun
da: ¿Se dedicará La Gaceta a de
fender a don Porfirio? 

Para responder a ambas 
interrogantes, es preciso decir 
que el CEHIPO surgió de la in
quietud de una persona por co
nocer mejor el anatematizado 
periodo del Porfíriato; para ese 
fin consiguió formar un interesan
te acervo bibliográfico y heme
rográfico sobre la época y en fa 
actualidad se dedica a investigar 
sobre los tópicos relativos. Ade
más, ha invitado a otros historia
dores para aprovechar Jos mate-
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El cinco de mayo de 1863 
Viene de la p:íg;na 

Gonzá lez Ortega. El presidente 
Juárez y sus ministros -y sus con
sejeros-, consideraron que Puebla 
no podría resistir más de dos se
manas, de manera que se 
pertrechó el lugar del sitio con 
municiones. armas y comestibles 
para ese tiempo. Pero los mexi
canos estaban decididos a no en
tregar la ciudad y con pérdidas 
verdaderamente minimas consi
guieron sostener el sitio por DOS 
MESES. Por supuesto que para 
el cinco de mayo de 1863, los 
mexicanos morían de hambre y 
disponían de tan pocas mtmicio
nes que la orden era disparar sólo 
en condiciones indispensables, sin 
embargo la moral de los hombres 
era buena y nadie pensaba en la 
derrota. El señor Comon.tort in
tentó hacer llegar a Jos sitiados un 
convoy con municiones de arma 
y boca, pero los franceses lo cap
turaron. derrotando al cuerpo de 
ejército que pretendía ampararlos. 
Los republicanos agotaron sus re
cmsos y cuando ya fue imposible 
sostenerse un día más, decidieron 
destruir lo restos de annamentos 
que tenian y en acto solidario con 
su general en jefe se constituye
ron prisioneros del enemigo. sin 
pedir ninguna consideración ni 
garantía. 

El 17 de mavo de 1863 un sor
prendido general Forey, al frente 
de las fuerzas francesas, encontró 
frente a la. catedral , reunidos y en 
actimd pacífica -aw1que los ros
tros ennegrecidos por la pólvora 
ref1ejaban la rabia que sentían-. 
mil y tantos oficiales mexicanos 
rendidos incondicionalmente. 
Forey les hizo la gracia de que 
conservaran sus armas y poco des
pués les ofreció la libertad -en un 
sitio que él determinaría para cada 
hombre-, a cambio de firmar un 
documento aceptando no volver 
a hacer armas contra Francia. 
Pagina 2 

Como un solo hombre, orgullece 
contarlo. todos los oficiales re
chazaron fmnar ese documento 
indigno para su patriotismo, y las 
amenazas de ser enviados al pe
nal francés de La Martinica no 
cambió su determinación. 

Consultados los asesores fran
ceses, se decidió que los prisio
neros mexicanos fueran enviados 
a Francia para sacarlos del teatro 
de la guerra. Muchos de ellos lo
graron fugarse, reportándose al 
presidente Juárez, quien obliga
do por la pérdida tan grande de 
oficiales militares había decidido 
marchar con su gobiemo a San 
Luis Potosi. Apenas unos qui
nientos oficiales mexicanos lle
garon a Francia, donde fueron 
distribuidos en distintas poblacio
nes donde se les dio la ciudad por 
cárcel v debieron sufrir de mane
ra terrible pues no sólo estuvie
ron expuestos a las iras del popu
lacho francés que pretendía co
brarse la derrota de 1862, sino en 
medio de condiciones extremas y 
miserables pues al principio re
cibían una pensión raquítica para 
vivir y más tarde quedaron sin 
apoyo alguno. Después de sufri
mientos indecibles muchos de 
ellos lograron refugiarse en lapo
blación de San Sehastian, Espa
ña, donde la benevolencia popu
lar les dio alimentos y protección. 
Cada hombre, como pudo, con .. 
siguió más tarde retomar a la pa
tria todavía con tiempo para con
tribuir al feliz triunfo republica
no. 

Editorial 
Viene de la página 1 

riales existentes, y todos ellos. a 
fin de ensanchar su horizonte y 
sus posibilidades, decidieron 
crear La Gaceta, cuyo fin primor
dial es servir como medio de co-
municación entre personas con 
gustos y aficiones semejantes. 

Consideramos que el Podiriato, 
como cualquiera otra etapa del 
suceder nacional, es muy digno 
de estudio, pero más aún por tra
tarse de una época mal estudia
da a causa del anatema revolu
cionario que pesa sobre ella, mis
mo que fuerza a los historiadores 
a estudiar otras épocas. pues na
die quiere meterse a trabajar una 
zona oscura que no encuentra 
apoyos, ni editores, ni simpatías. 
Negar la existencia del Porfíriato 
es tan absurdo como negar la 
existencia de nuestros abuelos. 
Querramos o no, llevamos sus 
genes; su sangre nos corre por el 
cuerpo. 

la Gaceta pretende mantener
se al margen de cualquier (<ismo>} 
y dedicar sus fuerzas sólo a la 
Historia de México en todas sus 
declinaciones, modalidades y 
tiempos, de manera que resulte 
un vehículo util para todos aque
llos que disfrutan del placer de 
alwndar en el pasado de nuestra 
patria. 

Por último, diremos que e! 
CEHIPO no pretende justificar lo 
injustificable del Porfíriato, ni pu
lirle las medallas a don Porfirio. 
Busca, sí, la verdad de los he
chos, convencido de que el co
nocimiento oportuno del pasado 
es la mejor manera ele entender 
el presente, pues la Historia es la 
memoria de /os pueblos y sólo 
quienes tienen memoria evitan 
caer en los mismos errores. 

La Gaceta se suma al júbilo del 
pueblo mexicano que celebra el 
triunfo del 5 de mavo de 1862, 
pero recuerda emoci<mada la de
rrota de los heróicos mexicanos 
que en mayo de 1863 dieron al 
mundo una demostración de 
amor a la patria y dejaron para la 
posteridad una lección que no de
biéramos olvidar los mexicanos 
de todos los tiempos. 
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M~~;IA.~J...",MJ:.Q~ rectora de publicaciones, Clara 
~~~:..l!~~;.5{~.u*~~ Guadalupe García, quien coordí-

. " · · · · ,. , · _, · nó el evento. La Gaceia agrade-
Vit;ne de la página 1 O -············ ......... _._ ...... ___ ce la presencia de los amigos en 
• En fecha reciente un grupo de esta fiesta en la que, como culmi
intelectuales se dio cita en las ofi- nación, Alfredo y M.óníca Aré
cinas de CEHIPO para acompa- valo cortaron el listón de nuestra 
üamos en la presentación del lí- máquina impresora, dando así, 
bro Las Memorías del General, simbólicamente, la señal de «ade
una edición limitada y numerada lante» en las tareas que .nos he
que su autor, Ricardo Orozco, es- mos propuesto en el ámbito de los 
cribiera en homenaje al general historiadores. 
Vicente Riva Palacio al cumplir- • El maestro universitario, po
se un siglo del fallecimiento. La lítico, literato e historiador, Mi
reunión, animádisima, más que guel González A velar, otreció en 
presentación fue charla donde la el Museo Nacional de la Revolu
mayoría de los invitados -que ya ción (abajo del monumento a la 
habían leído la obra-. tuvieron Revolución), una estupenda con
oportunidad de hablar. sobre sus ferencía que llevó por tema: El 
defectos y virtudes, rompiendo la legado de la Revolución Mexica
mecánica tradicional donde las na. Como siempre, el expositor no 
presentaciones de libros son una sólo hizo gala de su emdición y 
mera cadena de elogios para el experiencia para dirigirse a un nu
autm. En la mesa de los comen- meroso auditorio, sino también de 
tarios encontramos a Carlos inteligencia para desarrollar en 
Elizondo , Julio César Schara, forma atinada un tema al que la 
Francesca (¡'argallo, M· o.· ní.ca 1 ¡· · h ·d d - e ase po 1t1ca a vem o esp.res-
Steenbock, Guadalupe Urbán, ligiando. 
Rubén M.ontero, .los descendien- e En la Sala del Deseo de la 
tes de quien era motivo principal Imagen (Plaza de la Ciudadela 
de la reunión: Enrique '1.' Luis Riva No 2 e·, tr ·t ¡· ) 1 , . , .. en .o capt a mo . e pa-

eg.resado de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia, quien 
basándose en los trabajos de in
vestigación bib líográf{ca, docu
mental y de campo realiza dos por 
los antropólogos Fernando Henao 
y Annando Barrera, produjo esta 
obra videográfica donde se pre· 
senta en un lenguaje accesible y 
popular diversas historias de 
nuestros hombres de campo que 
abrumados por la miseria mar
chan al extranjero en busca de 
oportunidades de trabajo y duran-· 
te el viaje se contagian de SIDA. 
El trabajo es afo.rtunado, pues le
jos de limitarse a la presentación 
de enfermos de este mal, abunda 
en información y métodos profi 
lácticos. Nos parece que es una 
excelente comprobación de cómo 
la Historia y la Estadística pue
den avudar a cambiar el fumro. 
• El-Instituto Marias Romero de 
la Secretaria de Relaciones Exte
riores también esmvo de gala con 
la presencia de Javier Treviño, 
Enrique Loaeza y Josefina Zo
raida Vázquez que presentaron el 
libro Los mexicanos en E~tados 
Unidos, de R.oger Díaz de Cossío, 
Graciela O.rozco y Esther Gonzálcz. Pa lacio Chiang Y. Francís.co sado 22 de mayo se presentó el 

A veleyra R1 va Palac.Jo, destacan- video Al filo de la vida. obra del 
_ dos.:._ la p~e~ia d.:_n_:::s~ di-_etru)!Qgo-César Ri!l!,!Írg Moral~ GH!:t!:ft:l*:l( CE HIPO )..¡¡ ...... fi.l+·l} 

La Gaceta enviará gratuitamente dos números para que los lectores juzguen la calidad dei 
material incluido; si desea usted que la publicación llegue a compañeros o amigos, por favor 
sírvase llenar la siguiente información; sólo le pedimos que seleccione personas interesadas 
en Historia de México. Enviar a: La Gaceta. Norte 71 No. 2726 Obrera Popular. México 02840 D.F. 
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Carlos Elizondo, originario de la ciudad de 
México, tuvo una formación como abogado, 
pues se graduó en la carrera de Derecho en la 
UNAM, pero estudiaba simultáneamente Le
tras. 

El mismo narra esos años: "Desde los 16 
años decidí que queria dedicarme a escribir; 
naturalmente, mi padre se alarmó, se escan
dalizó y me suplicó que siguiera la carrera de 
Derecho, por lo que iba con disgusto a la Es
cuela Nacional de Jurisprudencia, y en lastar
des, con gran placer a la Escuela de Filosofía 
y Letras, que estaba entonces en Rivera de 
San Cosme". 

Sólo ejerció como abogado durante dos 
años y, como el escritor no puede vivir de sus 
libros en México, salvo algunos privilegiados, 
tuvo que trabajar habitualmente en el sector 
público. en particular en el diplomático. 

"Sin querer insinuar nada, Octavio Paz de
cía que ie debía mucho tiempo a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, porque lo había hur
tado para escribir, pues, como en los cargos 
públicos que yo tuve -comenta Elizondo- como 
son horarios tan largos, siempre tenía tiempo 
para escribir, porque hay veces que simple
mente es importante la presencia, la obligación 
de estar ahf". 

Ya como escritor, recuerda, su interés por 
la Historia fue automático. El estudió Prepara
toria en en Colegio Francés Morelos, donde 
se enseí'íaba muy bien esta materia, pero dán
dole una gran importancia a la vida de 
Versal!es, a las cortes de los luisesy sus favo
ritas. El siempre protestó en su fuero interno, 
porque consideraba que eso no era importan
te para nosotros, la Historia propia era mucho 
más interesante. Sin embargo, seguramente 
la tradición francesa de amor a la Historia in
fluyó en la formación de Elizondo. 

A Elizondo le parece muy bien que se haya 
creado la carrera de Historia y considera que 
el éxito de un historiador depende de su ma
nera de aproximarse a estos estudios, pues 
hay especialistas buenos que no estudiaron 
esa carrera formalmente, como don Edmundo 
OGorman, o Alfredo López Austin. Curiosa-
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mente la formación inicial de los dos fue como 
juristas. 

Elizondo recuerda el caso de Angel Maria 
Garíbay y de Miguel León Portilla. El primero 
era un sacerdote nacido en Toluca, cura de 
pueblo que fue nombrado director de la biblio
teca que tenían algunos religiosos en la ciudad 
de México durante los años violentos de la 
Revolución. Esa época la paso Garibay ence
rrado en la biblioteca, aprovechando el tiempo 
en grande. Se interesó fundamentalmente por 
la época prehispánica y por la literatura náhuatl 
y fue el primer traductor de la poesía en ese 
idioma al castellano. Miguel León Portilla fue 
su discípulo y heredero intelectual de Garibay, 
en un seminario de cultura prehlspáníca que 
don Angel Maria estableció en la UNAM, co
mentó el maestro Elizondo. 

«De modo que a mí me parece muy bien 
que exista la carrera de Historia, pero lo más 
importante es que exista vocación. De la mis
ma manera, la Maestría en Letras no hace al 
escritor; tiene capacidad o no la tiene», agre
gó. 

Generoso, ha impulsado varios talleres lite
rarios y de poesía. Los dos últimos at1os reco
rrió la mayorfa de los municipios mexiquenses 
impartiendo conferencias sobre Sor Juana Inés 
de la Cruz y sobre Nezahualcóyotl, con gran 
éxito. 

Carlos E!izondo Alcaraz tiene tres proyec
tos de libros iniciados. Uno de ellos es la histo
ria de la primera evangelización de México, es 
decir, la historia de los primeros doce misione
ros que llegaron a estas tierras que luego fue
ron América, en particular la vida personal de 
fray Martín de Valencia ,quien era el custodio 
del grupo que Elizondo considera apóstoles, 
pues independientemente de su ideología fue
ron grandes humanistas. que protegieron a los 
indios. 

Otro de estos proyectos es la vida de Fray 
Servando Teresa de Mier. 

Activo en sus investigaciones, puede decir
se con gusto que Carlos Elizondo Alcaraz es 
un joven a sus 73 años. 

a .il.tffi:Wli!{ CEHIPO pht4tflt•F~ 
La Gaceta de CEHlPO No. l Junio de 1997 

Nuestro P atríntonío A.rquítectóníco 
Continúa la destrucción de 
la Fábrica de Río Blanco 

Como lma manifestación de fuerza y poderío, a pesar de las múltíples intancias a las 
que se ha recuuido para detener las obras de remodelación de la Fábrica de Río Blanco, 
V eracruz, el propíetario hace ostentación de capacidad económica y de influencías po
líticas, mientras que las autoridades estatales y federales ponen oí.dos sordos al clamor 
nacional de institucion.es y profesionales que por todos los medios señalan la impuni
dad con que se está procediendo en contra del PatTimonio Históríco NacionaL 

Las preguntas que están en boca 
de todos son muy simples: ¿Cuál 
es el camino para frenar la tarea. 
destructiva que el empresario 
Juan Mata González se ha pro
puesto llevar a cabo en el edificio 
que albergó, desde finales del si
g.lo XIX, la ta.bríca de textiles Rio 
Blanco y que hoy lleva por nom
bre <{Textiles Plácido Mata>>? 
¿Quién es la autoridad capaz de 
obligar a un hombre omnipoten
te, soberbio y obstinado que se 
niega a respetar las recomenda
ciones del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia? 

El señor Mata no sólo ha per
manecido sordo a .las disposicio
nes dellNAH, sino que ha pasa
do sobre los sellos de clausura de 
las obras impuestos por la autori
dad competente y de nada han va
lido las protestas publicadas en 
casi todos los per.iódícos nacio
nales. La serie de artículos que 
publicó en fecha reciente La Jor
nada, fi.nnados por la periodista 
Patricia Vega, habrían hecho pa
lidecer al político más poderoso 
del país, pero a .M.ata González 
sólo le han llevado a externar co
mentarios amenazadores, como: 
<mo perrrútiré que el INAH me 
obstaculice en Río Blanco», o es
hipidos, como: «Pese a que estoy 
dejando todo bonito otra vez, se 
quejan». 

No cabe duda de que Mata 
González tiene padrinos capaces 
de permitirle pasar sobre las le-

yes y autoridades del país, con
vencido, a más, de que sus rique
zas le permitirán comprar a cual
quier funcionario o detener las 
medidas que adoptara la PGR. 

Por desgracia ésta ha sido la ac
titud de los propietarios de bienes 
inmuebles incluídos en la rela
ción de monumentos v edificios 
considerados de valm: histórico, 
pues consideia.n que el valor pa
gado por ellos incluye también el 
derecho a modificarlos arbitraria
mente o peor, a destruirlos. pasan
do sobre los derechos de la hu
manidad a conservar la arquitec
tura que habla de su pasado. 

En fecha muy reciente, un gru
po de historiadores de la UNAM, 
encabezados por Alvaro Matute, 
Enrique Semo, Sergio de la Peña, 
Rita Eder, John Mason Hart, Ce
cilia Noriega y muchos más, en
vió a la prensa nacional una carta 
de repudio a la tarea destructiva 
en Río Blanco: dicho documento 
redbió la adhesión del personal 
de las universidades de Baja 
Californ.ia, Ciudad Juárez, Sína
loa, Zacatecas y hasta institucio
nes de otro pais. Esto quiere de
cir que hay una reacción nacio
nal de repudio a la destmccíón o 
modificación del edificio de Río 
Blanco. Sí el señor Juan Mata 
González cree que con un poco 
de dinero se dará carpetazo al 
asunto, está muy equivocado, 
pues no sólo las autoridades del 
INAH están pendientes del asun-
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to, sino en general todos los mexi
canos que no pueden mantenerse 
callados ante la acción depreda·· 
dora de empresarios a quienes 
nuestro pasado histórico les tiene 
sín cuidado. 

Po-r fortuna parece que las au
toridades federales al tin se han 
dado por enteradas y el agente del 
Ministerio Público, seüor Medar
do Domínguez Bemardí, ha dicho 
que la Fiscalía Especial para Ser
vidores Públicos y Leyes Especia
les del Distrito Federal -¿quera
zón habrá para que no se acepte 
el peritaje del INi\H? -, será la que 
revise v dictamine si el histórico 
edificiÓ está afectado por las mo
dificaciones ordenadas por Mata 
González. 

No dudamos que e.1 personal de 
esta dependencia confirmará lo 
que el INAH, a través de inspec
tores v directivos ha venido seña
lando* desde hace más de un año, 
esto es, que el edificio de Río 
Blanco ha sufrido daños impor
tantes cuya restauración implica 
una inveisión considerable en 
tíempo y en dinero. Justo nos 
parece que el responsable de es
tos daños sea condenado a correr 
con los gastos y a pennitir el li
bre acceso del personal restaura
dor, pues ahora resultaría risible 
que algún funcionario aceptara 
que fuéramos los contribuyentes 
los que pagaran. 
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Con mucha frecuencia el trabajo de nuestros maestros e 
investigadores de la Historia permanece anónimo, sea por 
modestia de ellos mismos o por ignorancia nuestra de sus 
actividades. ;,Conoces a alguien en esrns condiciones') ¿Con
sideras que algún maes!To o historiador mcr\."Cería ser indu ído 
en los esbozos biográficos que La Gaceta publica a partir dt' 
este número? Si es asi, te inv itarnos a que escribas sobre ese 
personaje; no mas de dos cuartillas a doble rengtón, e inclu
yendo una foto del biografiado la envíes a nuestra dirección . 
Los trabajos serán publicados en estricto orden de llegada; 
favor de incluir datos del autor. 
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Carlos 
Elizondo 

Escritor, 
historiador 
y maestro 

Por:C.l.a1~a. Gua.dalupe Ga.r.-cJa 

"Un viejo es el que vive de recuerdos y un 
joven el que vive de proyectos", afirma Carlos 
Elizondo Alcaraz, escritor e historiador, quien 
por ello puede afirmarse, es un joven. 

Autor de más de diez y ocho libros, varios 
de tema histórico, tiene entre sus preferidos a 
las novelas La Carretera, El alma errante y Esta 
es mi sangre. Esta última, de caráceter históri
co, relata la historia de México desde 
Miahuatlán, Oaxaca, con una estructura de fíe· 
ción que le permite recorrer más de mil años 
en la historia de la región y referirse también a 
!os sucesos nacionales. 

Carlos Elízondo ha pulido su prosa y por ello 
ha logrado ofrecer a los lectores relatos histó
ricos sin miedo a ser considerado irrespetuo
so. En su obra manifiesta el interés de poner 
la Historia al alcance de todos los sectores. 

"Recuerdo que a mí no m e enseñaron de 
un modo ameno, pero cuando yo hablaba de 
Historia con mis hijos, cuando eran muy chi
cos, me decían: oye papá, ¿por qué no se en
seña así la Historia? Entonces, yo procuro pre
sentar la Historia como lo apasionante que es, 
como una novela, o quizá mejor que una no· 
vela, porque como se dice, la realidad supera 
a la ficción", afirma Elizondo. 

Otros de sus libros son La pugna sagrada, 
sobre a poesía de Salvador Díaz Mirón; La sí· 
/la embrujada, historía de la corrupción en 
México, que abarca cuatro siglos de este fe-
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nómeno y se refiere a la silla presidencial, 
parafraseando a Emiliano Zapata quien dijo que 
quien se sentaba en ella enloquecía; El escor
pión de oro, luces y sombras en la extraordina
ria vida de Hemán Cortés, que es una biogra
fía del conquistador, sin maniqueísmos, y Vida 
y grandeza de Nezahualcóyotl, su más recien-
te título. 

Carlos Elizondo obtuvo en 1953 el "Premio 
Lanz Duret", el más importante de México en .. 
tonces, y que otorgaba el periódico El Univer
sal, por su primera novela : Universidad. Ese 
reconocimiento lo llevó a ser becario del Cen
tro Mexicano de Escritores, donde fue compa
ñero de Emilio Carballido, Jorge lbargüengoitia, 
Ramón Xirau, Emanuel Carballo y Miguel An
gel Montes de Oca. A ese centro habían perte
necido en las dos generaciones inmediatamen
te anteriores Juan José Arrecia, Juan Rulfo, 
Sergio Magaña, AH Chumacero y, una dama al 
final de la lísta, Clementina Díaz y de Ovando. 

Luego inició Elízondo una carrera diplomáti
ca que lo llevó a conocer el mundo, a añorar a 
México y a escribir incansablemente sobre su 
tierra . 
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particular en esta investigación, las autoras cuentan 
principalmente con material fotográfico y con obras lítemrias, 
las de los escritores de la llamada novela de la Revolución 
Mexicana. 

Otro rasgo importante es la preocupación que Francisco Villa 
ruvo por la niñez desvalida. los antecesores de los niños de la 
calle, y la utopía del rancho de Canutillo, en donde dio albergue 
a cas1 400 niños abandonados. así como escuela elemental. A 
algunos de sus protegidos los envió a estudiar a Estados tJnidos, 
pues vela en aquellos niños a los fuiUros jefes del ejército 
mexicano. La mirada de las autoras desentraña las actitudes 
que en esa época se asumían respecto a la niñez: entre las 
clases acomodadas. el ideal de niñez, promovido ¡x)r numerosas 
revistas dedicadas a las m1~jeres y al hogar, insistía en que 
nada era más danino para la salud física y mental de Jos infantes 
que el contacto con el mundo exterior, aunque se sabe que eu 
esa época los niños de las familias dominantes eran criados por 
la servidumbre. 

En cambio. los niños desamparados no eran considerados 
mfimtes, sino "léperos". Al asomarse a las instituciones de 
beneficencia, las autoras asientan que éstas tenían una naturalez.a 
carcelaria. 

En cuantO a los niños de familias campesinas. se definen tres 
etapas: de su nacimiento hasta los siete años (del reboz.o hasta 
sus primeros pasos); después de los siete. en que se incorporan 
a ayudar a sus padres. y alrededor de los 13, en que ingresaban 
totalmente al mundo de los adultas . En la guerra, en particular 
en el ejército villista. como la composición de ese cuerpo 
reproducía a la famílía campesina, las autoras sef<..alan que "si 
antes eluiño colaboraba con el padre en las labores del campo, 
ahora lo hace en el campo de batalla. Los niños de siete u ocho 
años son considerados "grandecitos". cuidaban caballos y 
aprendían a montar y a cabalgar y eu ocasiones eran ayudantes 
de campo de la tropa. Pasada esta edad. eran considerados 
.. muchachitos ". que ¡x1dían participar en las actividades propias 
de la guerra . las niñas cumplían desde emonces el papel · de 
soldadcras. 

El sueño zapatista. Yvon Le Bot. Plaza y Janés. 
"Sin trabajo de c.am¡x), la sociología no tiene sentido". explica 

el autor sobre su más reciente libro, en el que aborda el 
levantamiento chiapaneco iniciado en 1994. En el texto se 
mezclan la reflexión y el análisis propios con el diálogo, en 
entrevistas, con cuatro de los dirigentes del Frente Zapalista de 
Liberación Nacional. Es uu texto a cuatro voces , la del cienúfico 
qne utiliza u.na lógica de investigador, y la de Jos dirigentes 
A1arcos, Tacho y Moisés. Por eso se refiere al trabajo de 
investigación directa que realizó durante el a:ilo pasado, luego 
de haber estudiado ei fenómeno sociológico que ya ltabía dado 
lugar a otras obras sobre el mismo terna. 

En efecto, Yvon Le Bot publicó enl992 Úl guerra en tierras 
nu¡yas y más tarde Violencia y modernidad en América Latina. 
En el prim<>.ro se refiere al conflicto guatemalteco y en el segundn 
a los movimientOs indfgenas desde Bolivia hasta América Central 
y sólo muy brevemente aborda la situación chiapaneca. 

Los dos primeros textos de Le Bot son considerados 
referencias ineludibles para los estudiosos de estos temas y, 
ciado el rigor que acostumbra, el recién publicado seguramente 
se convertirá en un texto clásico respecto a es re fenómeno social . 

Los libros del deseo. Antonio Rui.bal. eN CA-Ediciones 
el Equilibrista. 

El maestro Anton.io Ruibal. estudioso del Medioevo v de la 
Colonia en México, produjo su primera novela. Basadá en un 
documento que descubrió en el Archivo General de Indias de 
Sevilla, "Autos y papeles de un caso criminal de oficio de la 
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justicia eclesiástica~, que contienen el juicio que se efectuó 
contra Sor Antonia de San José, monja profesa del tX>nveruo de 
Jesús María. El historiador lleva a sus lectores a lo largo de 
nueve capítulos por plazas, conventos y calles de hace cuatro 
siglos en la Ciudad de México y les muestra tres historias 
entrelazadas: una historia de amor de una religiosa que habia 
caído bajo la seducción de un fraile agustino; una historia de 
poder en la que un tío dei fraile seductor, mediante práctica.~ 
corruptas, logra el control de la política de la orden religiosa, y 
la historia personal eu la vida de un anobispo sicópata que 
creía ser un elegido de Dios para reformar a la sociedad y cuyo 
mesianismo y misoginia lo llcvarou a destruir la vida de la 
protagonista principal del relato. 

Historia de la nave~ación en la ciudad de Méxko. 
Carlos J. Sierra. Editado por el DDF. 

La investigación del autor abarca desde la crónica de la caída 
de Tenochtitlan, eu la que tomaron parte principal bergantines 
y canoas, pasando por la época colonial en la que la ciudad era 
atravesada por canales, lagos y acequia.~. así com.o descripciones 
de ·visitantes europeos como Humboldt o Poinsett. que se 
maravillaron con ~.anales como el de La Viga, y repasa los 
proyectos destinados a incentivar la imaginación, como los que 
elaboró Luca~ Alamán y Robledo de Béjar. El libro de Sierra 
está acompañado de un apéndice de crónicas y nos revela un 
mundo inimaginable desde el presente. 

Pátzcuaro, un convento v una historia. Enrique Soto 
Gonzáiez. • 

El cronista de esa ciudad míchoacana, también conocido t'OITKl 

"El Chino". acaba de publicar una colección de crónicas sobre 
la ciudad que los j)\lrépechas consideran una de las puertas del 
deJo, en la mitología indígena. Entre otras crónicas, Soto 
González incluye l.a que relata la vida de "La Dealita, doña 
Josefa Antonia Gallegos y Díaz. nacida en Tzi11tzuntzan en 
1988, pero que vivió en la ciudad del lago; la historia de La 
Casa de los once patios, y el quehn~.er del obispo de Micl:toacán 
don Francisco de Matos Coronado. 

Polvo de aquellos tiempos. Margarita Chávez y 
Peníche, coordinado-ra. Asodadón Mexiquense de 
Cronistas Municipales-Cámara de Diputados del 
Estado de México. 

El producto del trabajo de diversos investigadores y cronistas 
es una aportación para la rcconstruc~o~ión histórica de los 
municipios que conforman el Estado de México. Entre otros 
textos incluye "La ciudad emergida de las aguas". del arquitecw 
Jaime Noyola, cronista de Tlalmanalco, sobre el más joven de 
los municipios mexiquen~es, Chalco. 

La P.?lémica Siquelros-Rivera. Planteamientos estético 
pohticos 1934-1935. Mariceln González. 

La autora, egresada de la carrera de Filosofla de la UNAM 
y dedicada a la estética. aborda la discusión teórica y práctica 
que enfre11tó a Diego Rive-ra y a David Altaro Siqueiros, no 
sólo en el tt'ITeno del arte, sino en el de la política. En el libro, 
Maricela González relat'.1 el enfrentamientO que se produjo en 
el Congreso Norteamericano de la Fundación de la Nueva 
Educación, que fue patrocinado ¡xu la Secretar.ía de Educación 
Pública, en el Palacio de las Bellas Anes y que se trasladó 
JX)Steriormente al sindicato d<~ panaderos, en la Ca~a del Pueblo . 
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l•ur•• ~ttiiiCIIfnra 
El Tratado de Amistad, Comercio y Navegación 
firntado entre México y .Japón el siglo pasado 

Amplia difusión en la prensa nacional ha.'1 tenido los fesrejos del centenario de la primera inmigración 
japonesa a Mexico. La Gaceta quiere colaborar en la celebración, y al efecto selecciona de la obra 
Anales del Porftriato, que CHUPO elabora en la actualidad, las deméridcs relacionadas con la tirma del 
primer tratado entre ambas naciones, evento que facilíló la inmigración ahora celebrada . El afio qu<~ se 
indica con las dos últimas citi".is de la fecha. obviamente se refiere al siglo XIX. 

14·MAR.·S1 El. MINISTRO DE FOMENTO, SR. MANUEL F'ERNANDEZ LE-~L. SOLICITA A LA SRlA. DE RELACiONES SE ESTABLEZCAN RELACIONES 
COMERCIALES CON LOS IMPERIOS PE JAPON Y CHINA. PUES CONSIDERA QUE LAS CONCESiONES QUE SE HAN (.HORGAOO PARA. LA CONS· 
TRUCCION DE FERROCARRILES HACIA EL PACIFiCO, ASI COMO LA ACEPTACION QUE TIENE EL PESO DE PLATA MEXICANO EN ESAS LAnTU· 
OES. PERMITE ESPERAR l.A APARICION DE UN MERCADO PROPICIO PARA LOS PRODUCTOS MEXICANOS. 
19·ABR..§1 iGNACIO MARISCAL MINISTRO PE RELACIONES EXTERIORES, CONTESTA II.LA SRh'\. DE FOMENTO DICIENDO QUE EN SU OPOR· 
TUNIDAO ESTABLECERA AGENTES CONSULARES EN LOS PUERTOS CHINOS Y ,IAPONESES, PERO CONS!DERAQUE EL MEJOR METO DO PARA 
INCREMENTAR EL COMERCIO CON ESAS NACIONES ES ESTABLECER LINEAS REGULARES DE VAPORES OliE HAGAN CONTACTO EN PUER· 
TOS MEXICANOS Y ASIATiCOS. 
.1.~ CUANDO EL GRAL. ULISES S. GPANT ViNO A MEX!CO, TRAJO CONSIGO A UN COMERCIANTE .JAPONES DE NOM(!RE. MR. S. 
Yii.NADA. 0\JIEN ¡.¡¡,ESCRITO AHORA A GRANT PIDiENDOLE INTERVENGA ANTE EL GOBIERNO MEXICANO PARA ESTABLECER UN CONVENIO 
COMERCIAl. ENTRE MF.XICO Y JAPON; ASI LO i-lACE SABER MATIAS ROMERO AL GOBIERNO MEXICANO. 
H-MAY-52 LA. SRI.4 .. DE RElACIONES EXTERIORES ENVI."- NOTA A MATIAS ROMERO EN WASHINGlON. SEÑALANDO I.A B\JF..N.'\ OISPOS!CION 
DEL GOBiERNO MEXICANO PARA ESTABLECER RELACIONES COMERCIALES CON EL JAPON. AGREGANDO QUE F..STA D!SPUESTO A DAR 
INSTRUCCiONES CORRESPONDIENTES A StJ MINISTRO EN WASHINGTON. CUANDO LAS TENGA DE SU GO!.liERNO E!. MIMSTRO .lAPONES. 
.i!!!,·~ MATiAS ROMERO, REPRESENTANTE OE MEKICO EN WASHINGTON, HACE LLEGAR AL SENOR TAKAHiRA KOGORO, ENCARGt.üO 
OE NEGOCIOS DEL JAPON EN ESA MISMA CI\JDAO, EL FOLLETO OUE ANGEL NUr'lEZ ORTEGA, ACTUAL EMBAJADOR OE MEXICO ANTE REi.G; . 
CA, ESCRI610 RESPECTO DE lAS R.EI.ACIONES POLITICAS Y COMERCIALES ENTRE MEXICO Y EL JAPON EN El. SIGl.O XVII. TODO ESTO CON l .A 
MIRA DE FACILiTAR UN POSIBLE CONVENIO COMERCI,\L ENTRE AMBAS NI\CIONES. 
:l0-SEP·S2 EN WASHINGTON. EL REPRESENTANTE DE MEXiCO, SR. MATIAS ROMERO, HA HECHO ENTREG."'- A l. OS ENCARGADOS DE NE<30· 
CIOS DE CHINA Y DE JAPON DE ALGUNAS MUESTRAS DE PRODUCTOS MEXICANOS Y EN SU INFORME A MEXICO SEf~AI.A: •MF.: PARECE QUC 
ESTAS PEQUEf-JAS DEMOSTRACIONES DE CONSIDERACION PROOUCIRAN POR LO MENOS EL RESULTADO DE QUE LA CHINA Y El. j APON 
COMPRENDAN QUE r.AY BUSNA VOLUNTAD RESPECTO DE ELLOS POR PARTE DE MEXICO; PUES EN MI CONCEPTO TARDE O TEMPRANO 
TENDREMOS NECESIDAD DE FOMENTAR LA INMIGRACION ASIATICA EN NUESTRO PAIS Y DE ESTABLECER UN COMERCIO AClWO CON 01·· 
CHAS NACiONES• . 
~~:ENE-Sa MATlAS ROMERO. EMBAJADOR DE MEXICO EN WASHINGTON. INFORMA A MF..XiCO DE SU ENTREVISTA CON EL EMBAJADOR 
JAPONES TAKAHIP.A KOGORO. QUIEN l.E HA DICHO QUE JAPON TIENE UN VIVO INTERES F..N ESTABLECER RELA.CIONES OFICLO.LES CON El 
GOBIERNO MEXICANO Y QUE SE PROPONE HACERLO TAN PROI'<IO COMO LOGRE LA MODIFICACION OE l.OS TRATADOS QUE ACTIJ.4.LMENTE 
LO LIGAN CON OTRAS NACIONES. OCCIDENTALES. AGREGA QUE JAPON DESEA ABROGAR ESOS TRA T AOOS Y CEl.E(!RAR OTROS EN QUE EL 
J.4.PON SEA CONSiDERADO EN IGUALDAD CON lAS DEMAS NACIONES. (INGLATERRA, FRANCIA, ALEMANIA Y OTRAS NACIONES EUROPEAS 
HAN OBTENIDO VENTAJAS SOBRE JAPON. PUES SUS CONNACIONALES NO ESTAN SUJETOS· A LA JURISOICCION LOCAL. Al TIEMPO QUE EL 
GOBIERNO JAPONES NO PUEDE FIJAR U!.lREMENTE LOS ARANCELES QUE CAUSAN LAS MERCANCiAS iMPORTADAS Al. JAPON, ETC). 
;!}:i;.N!;:.!l;}.. IGNACIO MARISCAL DE RELACIONES EXTERIORES DE MEX!CO ENVIA ORDEN A MA liAS ROMERO EN WASHINGTON. PARA OUE 
SEÑALE AL EMBAJADOR JAPONES EN ESA CIUDAD QUE •EL f'.ODIERNO DE MEX!CO ESTA DISPUES!OA CELEBRAR CON EL DEL JAPON UN 
TRATADO DE AMISTAD. COMERCIO Y NAVEGACION. 
9.§:.f_l;_e.~ .. EL MINISTRO DE MEXICO EN WASHINGTON SEiilOR MIITIAS ROMERO, SE ENTREVISTA HOY CON .IISHII TERASHIMA MUNENORI, 
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y MINISTRO PLENIPOTENCIARIO OE.L JAPON EN ESA CIUDAD. OUIEN LE EXPLICA QUE HACF.. POCO UN REPRE· 
SENTANTE DE LAS ISLAS SANDWICHES HABlA PROPUESTO A JAPON UN TRATADO SOBRE L"- BASE DE IGUALDAD Y RECIPROCiDAD. TRf, TADO 
QUE. iNGl.USO SE HABlA REDACTADO. PERO SE ENCONTRO QUE LA FiRMA DE TAL DOCUMENTO SOLO AUMENT ARIA LOS PRiViLEGIOS DE LAS 
NACIONES EUROPEAS, PUES UN CLAUSULA EN LOS TRATADOS FIRMADOS CON ELLAS ESTABLECIA QUE LOS BENEFICIOS QUE JAPON CON· 
CEDIERA A OTRAS NACIONES SE HARIAN EXTENSIVOS A ELL"-S, POR LO CUAL JAPON TENDRIA QUE ACEPTAR CONDiCIONES QUE LE SERIAN 
DE GRAN PERJUiCIO. POR TANTO. EL GOBIERNO JAPONES TIENE DECIDIDO NO CELEBRAR NUEVOS TRATADOS SINO HAS lA PONER TERMI· 
NO A LOS YA FIRMADOS CON NACIONES ELIROPF.AS. 
.1.4-MAR,M_ SALVADOR MALO. LUIS LARRAZA Y EMILIO VOGEL, MiEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRAC!ON DE LA EMPRESA QUE FIRMO 
CON EL GOBIERNO DE MEX!CO EL PASADO 10·MAR-84 EL CONTRATO PARA ESTA8LECIMIENl0 DE UNE'AS DE NAVEGAC!ON ENTRE MEXiCO 
Y EL ASIA Y LAS COSTAS DEL PACIFICO Y CONDUCCION DE iNMIGRANTES. HA QUEDADO LISTA PARA PRACTICI'R LAS OPER"-CiONES A QUE 
SE REFIERE SU CONTRATO. LA EMPRESA SE LLAMA: COMPAI'IIA MEXICANA DE NAVEGACION DEL PACIFiCO Y SE PROPONE ESTABLECER 
SERViCIO MARITIMO ENTRE PUERTOS MEXICANOS Y HONG KONG O CANTON. TOCANDO HONOlf.JLU Y YOKOHt\MA. LA EMPRESA RECIBiRA. 
PASAJEROS Y CARGA CON DEST;NO A 1'0DOS LOS PUNTOS DE ASIA O PUERTOS MEXICANOS. EL GRUPO DE D<"..CIJMENTOS ES MUY AMPLIO 
Y CONTINUA EXPLICANDO LAS VENTAJAS QUE TEN ORA SU ACTIVIDAD PARA LOS COMERCIANTES DE MEXICO Y CONCLUYE SEI'lALANDO LOS 
PRODUCTOS QUE PODRIAN DIRIGIRSE Al JAPON Y A CHINA. 
~ D. FRANCiSCO DiAZ COVARRUSIAS Al FRENTE DE UNA COMISION MEXICANA, ASISTE EN JAPON 11. I.A REIJNION C!ENTIFICA 
!NTF..RNACIONAl. QUE OBSERVA EL PASO DEL PLANETA VENUS POR El. DiSCO DEL SOL. 
15-D!C-84 ••ESTAUA LA REVOLUCION OE COREA. EL REY HlNE; SU HIJO Y SEIS MINISTROS SON ASESINADOS. I.A LEG/.C!ON .!r'IPONESA EN 
SEUL ES INCENDIADA; SE PRODUCE UN CHOQUE ENTRE LAS l'ROPAS JAPONESAS Y CHINAS. 
Qib!!.!~:.i;\2." ULTIMATUM DE INGLATERRA AL JAPON POR LOS ATENlAOOS COMETIDOS CONTRA LOS INGLESES El Af~O ANlERIOR: NO FUE 
CONTESTAL'O Y El ALWRANTE KIEPER BOMBARDEO KAGOSIMA, UNA DE LAS CIUDADES DEl PRINCiPE SAT. SUMA. ENEMiCO DECLARI\0<.) 
OC: LOS INGLESES. 
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)A;_¡;:j_<JE-!ill OESPUES DE VAR.IAS CONFERENCIAS ENTRE EL ENV!AOO EXTi'lAORDINAR!O Y MINiSTRO PLENIP07ENCI/.,RIO m; 8ELGiCA EN LA 
CIUDAD DE TOKIO, SR. GEORGE NEYr. Y LOS CONDES INOUYE E ITO HIROBUMI, RESPECTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RElACIOM:'.S CON
VENCIONALES ENTRE MEXICO Y JAPON, EL SENOR NEYr RECIBE UN MSMORANfJUM QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES EN t'l\JF.. JAPON 
ESTI\i'llA DISPUESTO A ENTRAR EN NEGOCIACIONES. OiCHO MEMO TiENE TRES CLAUSULAS: 1.· EL TP.ATt,DO TENDRA VIGENCIA POR DOS 
N~OS Y SE RENOVAR."- DE MANERA AUTOMATICA HASTA QUE ALGUNA DE LAS PARTES CONTRATANTES AVISE CON SEIS MESES DE ANTIC!
PACION SIJ OETERMINACION DE CCJNCLl!IRLC; 2 ·LAS BASES DE NEGOCIACION SERAN CON EL TRATAMIENTO DE NACiON MAS FAVORECIDA: 
Y 3.· LOS GOBIERNOS DE AMBAS NACIONSS DESIGNARAN A PLHJIPOTENCI..>,RIOS QUE SE REUNIRAN EN WASHINGTON DONDE SE FIRMARf, 
EL TR.A7,•\DO. 

ii:.1.:f.(;.º'·ªª EL GOO'ERNO MEXICANO INFORMA Al EMBAJADOR DE BELGICA EN JAPON, SR. GEORGE: NF.YT, HAR!'OR ACEPTADO LM THES 
f3ASES QUE CONTIENE El. MEMORANDUM PROPUESTO POR El GOBiERNO JAPONES PAR,\ ENTRAR EN NEGOCIACIONES SOBRE UN 'RATA· 
DO DE AMISTt-f), COMERCIO Y NAVEGACION. NOTIFICANDO, ADEMAS, HABER NOMBRADO Al. SEÑOR f.,\,\ TIAS ROMERO COMO PLENIPOTEN· 
CIAR lO .,,A.r; MOCu DE LA REPUBLICA ACREDITAD<.) EN WASHING70N . 
'9-MAY·fJl1 NOTIFICA MR. GEORGE NEYT. EMBAJADOR BELGA EN TOKIO, QUE EL GOBIERNO ,JAPONES POR CAMBIOS EN EL G,\BINETE H/. 
DECiDIDO POSPONER LAS NEGOCIACIONES PROYECTAOAS PARA UN TRATt,OO COME:RCIAl SNTRF.. AMBAS NACiONES. DICE, SiN EMB!\RGO, 
OuE. SI Mf:XICO INSISTE. PODRlA CONTINUARSE CON EL PROYECTO AUNQUE MEXICO TENDRIA OUE ACEPTAR LAS CONDICiONES IMPUES
TAS POR JAPON. MISM.I<S QUE SERJI.N TRANSMITIDAS A MATIAS ROMERO POR MR. MUTSU MUNEMITSU QUE ESTfo, ViAJANDO A WASHINGTON 
COMO ENViADO EXTRAORDiNARIO Y MINiSTRO PLENIPOTr::NCI.'IRIO DEL JAPON. 
2~\·JVN-88 SE ABREN EN WASHiNGTON LAS NEGOCIACIONES PARA LA CELEORACION DE UN TRA T.".DO DE AMISTAD. COMERCiO Y NAVEGt, .. 
CION ENTRE MEXICO Y JAPON. ESTA NACION S<,")I.ICITA QI.IF.. MEXICO RENUNC!E A LA JURISOICCIO~i EXTRATERRITORIAL AlJNQl!F.. OFRECE 
GAf'¡ANTIZAR LA VIDA Y PROPiEDADES DE LOS MEXICANOS Y ,IU7..GAR A F..STOS IMPARCIALMENTE, SEGUN iNFORMA MATit,S ROMERO fJE SUS 

ENTREVISTf,S CON MUTSU MUNEMITSU 
06-,ILH.-SS INSTRLICCIONES A MA TIAS ROMERO PARA QUE RESPONDA A MR. MUTSU MUNEMITSU, PLE:NIPOTENCIARiO DEL .J,O,PON QUE 
SOSTIF.NE CON MATif,S ROMERO CONVERSACIONES Pfo.RA UN TRATADO ENl RE MEXICO Y JAPON. QUE MEXICO RECONOCE !.A JUSTiCIA DE 
,IAPON AL «PRETENDER SER TRJI.TADO SAJO EL PIE DE RECIPROCIDAD ABSOLUTA EN CU.\NTO A LA JURiSDICCION SOBRE EX'i'Rfo.NJEROS 
RESIDENTES EN SUS DOMINIOS: PERO QUE MEX!CO NO PUEDE TOMAR LA INiCIATIVA EN El RECONOCIMIENTO DE ESA JUSTICIA POR MEDiO 
GE UN TRATADO. EN P.J>.ZON DE QIJE NO ES PORAHOR."- UNA. NACION DE GRANDE IMPORTANCIA EN EL COMERCIO DEl. MUNDO Y, TOMANDO 
ESA INiCIATIVA, PODRIA OFENDER. A L<.S POTENCIAS QIJE HOY TIENEN TP..ATAOOS CON AQUEL PAIS, V QUE POR t.O MISMO SE RESEfNA A 
GAR ESE PASO TAN LUEGO COMO LO DIERA CUALQUIERA OTRA NACION DE MAYOR IMPORTt,NCIA MERCAN71l.. .. » 

z~_:;_¡¿~~\1. MR. MUTSIJ MUNEMiTSU ENTR.EG.>\ A MATIAS ROMERO EL BORRADOR DEL PROYECTO DE TRATADO fJE AMiSTAD, COMERCiO Y 
NAVEGACION ENTRE MEXICO Y JAPON, A fiN DE QUE SFJ\ SOMETIDO AL CONSSNSO DS LA SECRSTARIA DE RELACIONES EXTERiORES DE 

MEXiCO. 
Ql.:A..QQ:.!lil RE:LACIONES EHERiORES PIDE A SU EMBA,IADOR SN WI\SHINGTON. SR. MATIAS ROMERO. Gi..iE DE MM~ER,.>, RESER'•/AOf, 
iNVES'iGUE CON FIJNCiON,'IRIOS DEL GOBIERNO NORTEAMERiCANO SI TENDRIA ALGUNA REPSRCUSION INTERNACiONAL El HECHO DE 
{).lJE MEXIGO FIRME CON J!I.PON UN TR.-\TADO DE AMiSTAD, COMERC!O V NAVEGACION EN EL QUE SE INCLUYA LA CLAUSULA DE EXTR.-\TE
RRiTORit~.UDAD. 

12 .. 0CT .. BE MATIAS ROMERO INFORMA HABER CONSULTADO CON MR RIVES. PRIMER SUoSECRE'i'ARIO DE EST ,C..DO. SOBRE LJ', CLNJSULJ', 
DE EXTRI\Tr=.RRITORIAUDAD QUE CONTIENE. El. TRI>.'r ,O,DO QUE PRETENDE FIRMAR MEXiCO CON EL.JA.PON Y HABER OBTENiDO LA RESPUf.S .. 
TACE OUE EE UU TAMBiEN ESTA fJESEOSO DE REViSAR. ESA CLAUSULA EN LOS TRATADOS VIGENTES. AS! COMO AQUELLA QUE l.IMIT/1 !J, 
IMPOSICiüN DE ARANCI::LES, PERO QUE ESA. NACiON NO PUE;DE POR SI SOL'I, PORQUE ENTONCSS SUS CIUDADANOS V CGMERC.IO EN 
_!Af'ON GlUEDARiAN EN INFERIORID,.>,O DE CONDICIONES CON RESPECTO DE CIUDADANOS DE 07ROS PAiSES, QUE INCLUSO F..N F..l. MENSA.k 
DEL PRESIDENTE CLEVELAND Al CONGRESO. DE FECHA 5-0IC-66. HAY UN PARPJ>.FO EN El QUE SE CONSIGN!'. CLJ',RAMENTE SU OPINiON 

F·AVOHABLE A~¡. AUTONOMIA DEL JAPON. 
;?;2.:W)Y:.ªª MR. RI\IES. PRIMER SUBSECRCARIO DE ESTACD ENCARGADO INTERINAMENTE DEL DF.PARTt .. MENTO, DICE Al. MiNISTRO 
MAfiAS ROMERO QUE A SU Ji..iiCIO «EN NADA SE PERJUDICARIAN LOS INTERESE'S DE LOS ESTADOS UNIDOS CON QUE MF.XiCO CO!iCEDIERA 
A J."-PON LA RECIPROCIDA.D EN M.'<7ERIA DE JURiSDiCCION. EN UN TRA.Tf,DO QUE CELEBRARA CON AGUEL PAIS». AUTORIZANDO A R:)MF..RO 
Pf>.Rf, QUE LA TR..>,NSMITA A SJ GOBIERNO. 
U-NOV-88 DON iGNACIO MARISCAL A.UTORIZA Al MiNISTRO MATIAS ROMERO PARA OUE CONTiNl!E lAS PLAT!CAS PARA El. ESTA8lECi
r.1iE'i.irÓ.OE IJN TRA.Tf,DO DE A.MISTAD. COMERCIO Y NtNEGt\CiON CON El JAPON, SEÑALANDO OUF. COMO MEXiCO NO Tlf:~jl: POR AH()R,.>, EN 
:,QUEL IMPERIO CIUDADANOS OUE PUDiERAN QUEDAR EN SITUACION MENOS PRIVIl.EGIAfJ,\ QUE t .OS DE OTRAS NACIONES. «PUEDE NEGO
CI.IIR EL TRATADO OMITIENDO TODA REFERENCIA A TRIOUNAl.ES ESPECIALES PAR.-\ JtJ?.(',;,RA l.OS MEXICMiOS• . 
"l·NOV-% 7RAT/,DO DF. AMISTt,D, COMERC'O Y NAVEGACION CON E!. JAPON . ¡.,NOMBRE DE MEXICO El PLENiPOTENCiA.>~iO Ml<TII>,S 
ROMERO FIRMA El PROTOCOLO DE LA T'ERCERA CONFERENCIA SOSTENIDA ENTRE EL Y El SEflOR MlJTSU DE JAPON: Al MISMO TIEMPO, 
RECiBE EL PROYECTO DE TRA lADO. AMBOS MiNISTROS "IDEN AUTORilACION PLENA A SUS GOBiERNOS RESPECTIVOS PA.P.A CONCLUIR LJ', 

fiRMA. 
<1ii:.N9.Y.:!l.?. RESPECTO DEL TR.'ITADO DE AMISTAD. COMERCIO Y NAVEGACION QUE PRETENDEN FIRMA.R MEXICO Y JAPON, El Dll\ DE HOY 
El MINiSTRO MIJ7SU INFORMA A MATiAS ROMERO QUE SU PAIS SE PROPONE CONCEDER A MEXICO LO QUE NO HA CONCEDIDO 1\ NINGUNA 
OTRA NAGiON. ESTO ES, El DERECHO DE QUE SUS CIUDADANOS ENTREN Y SE ESTABLEZCAN EN CUALQUIER PUNTO DEl IMPERIO. PERO 
QUE. TEMEROSO Jf,PON DE OUE f,LGUNA OTRA NAC!ON SE ENTERE DE ES/' CONCESION, SE MANTEGA SECRETA l.A CI.J,USUi.A Y. HJ F. l. 
Cl'SO OE CllJE' FUERA. CONOCIDA Y HUBiERA AlGUN INTERES DE OTRA NACION POR TENER LA MISMA CONCESION. JM"ON 7ENDRIA QUE 
CANCSI.ARLA PARf, LOS MEXICANOS AUNQUE EN ESE CASO SE OBLIGARlA ,\ INDEMNIZAR LOS PERJUIC!OS OUF.. POR ESTO PUDIERAN 
RESUl.TN'I f, CiUOAOM~OS MEXICANOS. 
~-0-:NQ.'/.:Jl~ .. LOS PLENiPOTENCIARIOS DE MEXICO Y JAPON, REUNIDOS PM>A LA FIRMf, DEL TRATADO DE t\MiSTAfJ. COMERCIO Y NAVEGA
CON EN7RE AMBAS NACiONES, ACLAPJ>.N QUE: LAS ESTIPULACIONES DEL ARTICULO Vlil RESPECTO DF.. flUOUF..S QUF.. SE ENCUSNrRF.N EN 
M;u:,s TERRITCRII\LES OS LA OTR.-\, NO COMPRENDa~ A tOS BUQUES DE GUERRA DE l.AS PARTES CONTRATANTES Y OUF. SE ESPEPJ'. EN 
1892, CUANDO SE REUNA EL PARU\MENTO JAPONES EN 70Ki0, SE HAYAN MODIF!CADO '(,\LOS TRATADOS QUE. LIGAN A JAPON CON OTRAS 
NACIONES OCCIDENTALES Y !.A CLAUSULA SECRETA PUEDA SER !.IMITADA A UN PLAZO DE TRES AÑOS EN l.O REFERENTE A LA SUSPENSiON 
Ct: EFECTOS PARA LOS MEXICANOS. SE FIRMA El TRATADO Y SE REMITE A LOS GOBIERNOS !NVOLUCR.A.DOS. 
1:;\.:Qif,;:§ª SE RECIBE EN LA CIUDAD OE MEX!CO EL Tf--:;..TADO DE AMISTAD. COMERCIO Y NA\1EGACION RECtEN FIRMADO EN WASHINGTON 
POR LOS PLENIPOTENCIARIOS DE MEXICO Y JAPON. DEBIDO A QUE El PROXIMO DIA 15 CONCLUYEN LAS SESIONES ORDINARI/,S DEL 
SENADO DE LA REPUBLICA, El TRATADO YA NO PODRA SER SOMETIDO A SU CONSIOER.ACiON Y APROBACION. 
.1 4-,iVN-8& SE PUBLICA. El TRATADO DE AMIST.'ID Y COMERCIO CELEBP.J>.OO RECIENTEMENTE ENTRE MEXICO Y EL IMP[RIO OH ,IAPON. 
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Obras escogidas de Vicente Riva Palacio. Nueve 
tomos. ,José Alejandro Ortiz Monasterio, coordinador. 
Coedición del Instituto José María Luis Mora, 
Consejo Nacional para la Cultura v las Artes, UNAM 
y el Instituto Mex1.quense de Cultura. 

Han visto ya la luz los cuatro primeros tomos de ésta que es 
la compilación más r.mplia de las obra.~ del general Vkente 
R1va Palacio: el Tomo l, Los ceros, galería de comemporánms, 
con prólogo de h doctora Clementina Díaz y de Ovando; el 
Tomo II, Tradiciones y leyendas mexicanas, prólogo de Jorgr 
Ruedas de la Serna; el Tomo UI, Las liras hermarws, prólogo 
de Eduardo Conteras Soto, y elmmo rV, En.s.r,;os históricos . 
pi·óbgo de José Aleja.ndro Oniz Monasteno. El investigador , 
coordinador de la Dbra, informó que los siguientes tomos 
programados son las novelas Calvario y Tnbor y Martín 
Gararuza; una selección de texws periodístiws; !a obra poética; 
los Cuerttos del general, y finalmente su iconografía. 

La colección había sido esperada dmame meses desde que 
~<! supo qu<~ estaba en preparación, pues hay gnm interés pm 
es1a etapa el<~ la historia de México. Además, los estudios 
pre!imiliares aportan datns y análisis sobre la vida y la obra dei 
general püeta . Eu e! primer romo, la doctora Díaz y de Ovando 
recuerda que ";;i algo placía a Riva Palado era el disfraz_ el 
d~spmar a! público, a los lectores . Y así alguna vez fue El 
general, en mras <Kasiones Juaf! de Jarras. Lepore!lo, 'Vicenw. 
Rosa &pino, la dulce poetisa. También recurrió a la.> in.iciales 
R.E., V. R. P. y se ocultó baji.l el mas conoddo y famoso de 
sus embo7..os: Cero". 

Sobria y de muy buena calidad, la edición cubre la necesidad 
d~ poner al alcance de 'los k'Ct:ores actuaks a un autor clásico 
rnexicani.l. Así. Riva Palado, nos incita a descubrimos como 
creadores, a nutrirnos de lr. cultura global pero a trabajar en ln 
que nos hace diferentes. 

La crístiada. 4 tomos . .Jean Mever. Editorial Clío. 
L~. wlección del especialista de nrigeñ francés, pero mexicano 

por vocadón, se compone de cuatro libros: El conflicto emre 
ia iglesia y el EstaiúJ, l..a Guerra, la vida cotidiarw y GNmdeza 
m1.~ticana . 

De acuerdo al estilo de la editorial que publica esta obra, lo:' 
\eXtm son breves y se acompañan de una suce;;ión de imágenes, 
princ1palmen\e de fotografías. 

Meyer. quien en 1973 publicó el libro del mismo titu lo bajo 
e! sello de la editorial Siglo XXl, aporta en su nueva obr:;. 
tu!lazgl'S que obtuvo en sus investigaciones posteriores, como 
d Archivo de Plutarco Elías Calles. 

Entre <:sros descubrím.ientns c;;t:ín las infortna(:.iones que 
ref1eren las divcrgent.es posturas que en el bando revolucionario 
habb Tes pecio a la Iglesia católica: había quienes hasta el último 
momento buscaron una conciliación para evitar la lucha que 
provocó la entrada en vignr, el3l de jul'io de 192.6, de la llamada 
Ley Calles. que reglamentaba el artículo 130 constitucional y 
que estabkcia medidas corno el registro de los 8acerdotes eu la 
Secret'U'ía de Golx~maci6n y el requerimiento de una credendai 
para lo> mimstros del culto,que expediría el gobierno, pM'.a 
poder oficiar. ley a !a que la jerarquía eclesiástica respondió 
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con la suspensión de cultos. 
Otro de !os descubrimientos del autor e;; lH reali?;Jción de 

una reuni6n en la que el presidente Cal les analizó cün los obispos 
Leopoldo Ruü: y Flores y Pascual Día.z, la posibilidad de un 
arreglo que podría haber ahorrado tres años de guerra. Los 
mismos protagonistas sí alcanzaron un acuerdo concíliatorit: 
en 1929. 

En estas aportaciones se i.nduye mmbién los esfuerzo;; del 
general Alvaro Obregón para lograr una solución que pusiera 
fin al conflicto, que fueron desconocidos por la Liga Nacional 
de Defensa de las Libertades Religiosas, que, según d autor , 
..:.ondenó a muen.:: al candidatn reeleccion.ista, por c'Ol".SJderarlo 
responsable de las medidas que Calles había decretado. 

El general orejón e.se. Paco Ignacío Taibo IL Editorial 
Planeta. 

Con gran énfasis en el c:.scilo narranvo, PTT JI, como gt:si.<l 
de ser conocido el ¡¡utor. presenta un relato literario sobre "cómo 
;;e co.nsm1ye y S<~ destruye un héroe" . El general orejón ese es. 
desde luego. Maria.no Escobedo. de quien el autor se confiesa 
"enamorado inocente y plar.ónicament.e". La t:bra es catalogada 
por el autor como de divulgación de la> andanzas de varios 
personajes de ·'la mejor generación de ia historia de "México", 
la que habría batallado entre 1847 y 1867. 

Escobcdo es el héroe del s itio de Queretam, <]llien toma preso 
a Maximi!iano. En el presente libro se cuenta la hiS:oria de u.n 
per;;onaje qu<~ con sus wmemporáneos vivió u·es invasiones y 
dos guerra.~ civiks. Parad autor, esa generación estuvo marcada 
por un destino trágico, pues muchos de ellos murieron jóvenes, 
como Leandro Valle , mienr.ra.s otros fueron de;.ar;iídos o 
seducidos por el Porf!riato . PIT rr afirma que la histona 
porfu·iana íutemii mmimiz.ar la figura de cualquier héroe que 
no fuera el caudillo oaxaqueño, pero que !a hiswriogratla de l:;. 
Revolución Mexicana también los borra, porque ésta crea s;1 

propia mitologí:.. sin continuidad histórica con el pasadl>. 

50 mujeres en la plástica de México. Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

Se trata d<~ un catálogo que presenta una magnít1ca selección 
que integró en su momento la expe;;ición del mismo título. 
efecwada en la Galería Merropo!itana. En esta pu.blica<~ ión se 
rescata un caudal de expresiones femeninus que oti·cce toda 
una historia de la actividad plástica, la cual parte dd testimonio 
realista dejado por pintoras del siglo pasado y concluye con la 
vigorosa producción de !as nuevas generaciones en lo 
conr.empor?.neo. 

Los niños "illístas. Vna mirada a la historia de la 
.infanda en México. 1900-1920. Beatriz Alcubiere v 
Tauía Carreño King. Secretaría de Gobernación·
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana. 

Atcubiere y Carreño King abordan en esta obra un a'>pccto 
poco explorado por la Hístona: la de la infancia en México. 
Entre sus i\lentes, lo q\tC también constituye una earacterisuca 
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zación que llevó por tema: Fuen
tes Españolas para la Investiga
ción Histórica. El curso fue ofre
cido por la Universidad Autóno
ma Metropolitana en su plantel de 
Azcapotza1co. 
e Ahora. la misma Universidad 
Autónoma Metropolitana. en la 
unidad Azcapotzalco, anuncia el 
seminario Perfiles y Tendencias 
PrincljJales de la llistoriografta 
Comemporánea. que será impar
tido por el Dr. Carlos Aguirre 
Rojas, del 28 de mayo al 30 de 
junio, todos los miércoles de 13 a 
16 horas . Los informes con la Sra. 
llilda Rojo al 724-4338. 
e El Area de Estudios lnterdis
ciplinarios de Cultura en México. 
Departamento de Humanidades, 
C .S.H. Unidad Azcapotzalc.o, 
anuncia su segundo congreso, ti
tulado Nuevas Ideas, Viejas 
Creencías: Las Identidades y sus 
Fronteras en la Cultura Afexica
na, que se verificara del 14 al 18 
de julio. Casa de la Primera Im
prenta de América, Lic. Primo 
Verdad No. 10, Esq. Moneda . 
Centro Histórico. Informes al 
723-5841, fax. 394-7506. 
e Un interesante convenio fue 
finnado por el rector general de 
la Universidad Autónoma Metro
politana, Julio Rubio Oca, y la 
directora del Archivo General de 
la Nación, Patricia Galeana, quie
nes acordaron que alumnos de la 
UAM, a través del servicio social 
o de la elaboración de tesis, parti
cipen en la identificación y cata
logación de documentos en archi
vos del AGN. Parte de la tarea 
estará enfocada también a la ela
boración de métodos de consulta 
para el público. Sin duda que este 
acuerdo fac.ilitará a los alumnos 
de la UAM en la licenciatura de 
Historia, los trabajos de investi
gación, al tiempo que aportará 
beneficios para los usuarios del 
AGN. 
• La Galeda de Historia del 
INAH -más conocida como Mu-
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seo del Caracol- inauguró un 
moderno sistema de información, 
apoyo y orientación para el pú
blico visitante, basado en graba
ciones de video e información 
audible contenida en CD-Rom. 
Mediante estos recursos técnicos 
se planea ofrecer a los vis.itantes 
ínforn1ación que abarque los di
ferentes períodos históricos de 
México. Por el momento se tiene 
disponible el video Orientación a 
la visiia de la Galería de Histo
ria, pero pronto estarán listos los 
relativos a La Independencia, la 
Jnvasíón norteamerícana en 
1846, La Guerra de Reforma, y 
varios más hasta concluir con La 
Revolución Mexicana. Sólo espe
ramos que estos materiales audio
visuales sean producidos con cri
terios que se aparten de la Histo
ria reverencial que se ha venido 
contando a los niños, donde los 
héroes son miembros de un Olim
po inaccesible a los humanos, y 
los malos son super"illanos que 
ní en los infiernos encuentran si
tio. Ya es tiempo de madurar y 
darnos cuenta que entre más se 
alejen del común m011al los ac
tores de nuestro pasado, más se 
convierte la Historia en Mitolo
gía que dice poco al corazón de 
los mexicanos. 
e La Facultad de Fílosofia v Le
tras de la lJNAM, a través de la 
División de Estudios de Posgrado, 
convocó en fecha reciente a los 
interesados a en participar como 
candidatos para ingresat· a los 
Doctorados por Investigación en: 
Antropología, Estudios Latino
americanos, Estudios Mesoame
ricanos, Filosofía, Geografía, His
toria, Historia del Arte, Letras 
Clásicas, Literatura Comparada, 
Literatura, Lingüística Hispánica 
y Pedagogía. Mayows informes 
en la Sección Escolar de esta Di
visión de Posgrado. 
e En la Galería de Historia del 
Castillo de Chapultepec, del 7 al 
9 de mayo, tuvo lugar el I Colo-

quio Cultura e Historia Socio
ambiental de México, hacia un 
balance de la investigación con
temporánea. 
e La fundación Miguel Alemán 
Velasco se enriqueció en fecha 
reciente con el donativo que las 
familias Maizel y Sigalle hidc·· 
ran de la biblioteca del doctor 
Tuvie Maizel. El acervo donado, 
que está fom1ado por importan
tes obras de literatura, historia. fi
losofia, arte, economía y cultura 
judía, llegan a sumarse a los fon 
dos ya existentes en la flmdación 
beneficiada, enriqueciendo consi
derablemente su acervo, especial
mente en el área relacionada con 
la educación judía de la diáspora. 
pues recordemos que el doctor 
Maizel se destacó por haber fun
dado el Museo Histórico .ludio de 
la Ciudad de México y por haber 
llevado con orgullo su judaismo. 
e Jorge lbarra, investigador del 
Instituto de Historia de Cuba, 
ofreció en la segunda semana de 
mayo, en el Instituto de Investi
gaciones Históricas de la UNAM, 
w1a conferencia sobre A1artí en 
M¡._xico: Ideas políticas, económi .. 
cas y sociales. 
e El Museo Nacional de las In
tervenciones anuncia el curso: Los 
Artistas Viqjeros del Siglo XIX, a 
desarrollarse los días 17, 19, 24 y 
26 de junio, impartido por María 
José Esparza. Infmmes al teléfo
no 688-7926 
e En la Rotonda de los Hombres 
Ilustres, al cumplirse 23 años de 
la desaparición del maestro Jaime 
Torres Bodet, los representantes 
de la Sociedad Mexicana de Geo
grafia y Estadística, declararon 
que Vasconcelos, Sierra y Torres 
Bodet forman la trilogía de autén
ticos impulsores de la educación 
del siglo XX en México. Por su
puesto que el maestro recordado 
también destacó como poeta, na
rrador, crítico de arte, orador y 
político. · 
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Dos eventos recientes, ocurridos en México, 
nos han llevado a la reflexíón de que los tim
bres postales están íntimamente ligados ·con 
la Historia de México, y así debe ocurrír con el 
resto de las naciones del orbe y sus propias 
emisiones filatélicas . En la historia de nuestro 
correo es famosa la emisión de 1863 que re
produce la efigie del cura Hidalgo y dos tim
bres emitidos en 1864 y 1866, el primero mos
trando el escudo imperial y el segundo con el 
perfil de Maximiliano. 

Aunque no se trataba propiamente de una 
estampilla de correo, sino de un timbre fiscal, 
el empleado en contribuciones federales y 
emitido en 1882, es también muy digno de te~ 
nerse en consideración cuando se habla de los 
bellos diseños filatélicos realizados en Méxi
co. 

Pero volviendo a los asuntos que generan el 
presente artfculo, debemos señalar el emotivo 
acto celebrado en el Palacio de las Bellas Ar
tes el pasado 9 de mayo, cuando el titular de la 
Secretaría de Educación Pública. señor Miguel 
Limón Rojas, canceló la estampilla postal con
memorativa del cincuenta aniversario de la pu
blicación de la novela Al Fílo del Agua, esto 
dentro del programa para recordar al maestro 
jaliciense don Agustrn Yáñez. 

Presentes en el acto estuvieron el señor Gon
zalo Alarcón Osario, titular del Servicio Postal 
Mexicano, así como Rafael Tovar y de Teresa, 
presidente del Consejo Nacional para la Cultu
ra y las Artes . Durante el sentido homenaje al 
inolvidable maestro Yáñez se recordó su tra
yectoria como escritor, educador y polftico. De 
Teresa señaló que estudiar la obra del maes
tro es indispensable para comprender la histo
ria de la literatura mexicana en los últimos cin
cuenta años y, simultáneamente, la Historia de 
México en el siglo XX. 
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Se leyó el mensaje que envió don Federico 
Mayor Zaragoza, director general de la Orga
nización de las Naciones Unidas, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), donde se refiere al maes
tro como un orgullo para México. 

El segundo evento al que nos referíamos al 
principio del artículo, es la puesta en circula
ción de los timbres postales que llevan impre
so en offset la imagen de un general distingui
do del movimiento armado en México a princi
pios del siglo. 

En efecto. hemos visto retratados en estos 
timbres a los generales Cándido Aguílar 
Vargas y Joaquín Amaro Domrnguez. Am
bos reconocidos revolucionarios que después 
de su participación en la gesta heróíca asumie
ron diversos puestos políticos. 

La emisión fue de 300 mil ejemplares de cada 
uno, con valor de $ 2.30, en formato vertical y 
medidas de 24 x 40 milímetros, empleándose 
papel satinado con fluorescencia azul por am
bos lados. 

Esta emisión hará que los hombres de nues
tra historia recorran el mundo y sean conocí
dos extrafronteras por los fanáticos del mundo 
filatélico. Podrá decirse que esto es una tarea 
secundaría de la estampilla postal, sin embar
go, recordemos los altos valores que alcanzan 
algunas piezas por su rareza y calidad. 

Nos vienen a la mente aquellos dibujos que 
Diego Rivera hizo como bocetos para un mu
ral en mosaicos que se proyectaba para la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Los murales a fin de cuentas no pudieron eje
cutarse, sin embargo los dibujos, empleados 
años más tarde en tímbres conmemorativos de 
la olimpiada de 1968, le dieron la vuelta al mun
do y hoy esa serie de estampillas es tenida en 
mucha estima por los coleccionistas. 

tffifA#Mm( CEHIPO )t~lüdlll·ild!> 
Página '7 



¡ 
L_ .. 

-------------

Por razones dt> espacio nos resulta 
imposible contestar todas las carws 
v faxes recibidos en la redacción, 
pero prometemos atender todas las 
recomendaciones razonables . 
Maestro Eüzondo de la ciudad de 
México: Tomamos nota de que el tipo 
de letra empleado para la secdón de 
noticias del medio no resulta fácil de 
leer; en esto coinciden varios lecto
res y por tanto a partir de este núme
ro lo hemos sustítuído por aquél que 
resultó mencionado como el mejor. 
Gracia~ por su llamado telefónico. 
Uc. Félix Samauicgo de la VAM. 
Xoebimilco. D.F. Al reproducir el 
artícul.o sobre Simplificación de la 
escritura de la len;um castellana, La 
Gaceta no pretendió otra cosa que 
abundar en la propuesta que el pre
mio Nobel colombiano hi:w ante el 
mundo hispanoparlante. /\ pesar de 
ello, creernos necesario decir que 
amarnos como usted la lengua de 
Ctrvame~, pero no consideramos un 
desacato la propuesta de ~Gabo», que 
a tin de cuentas traería UJJ alivio para 
quienes no han conseguido dominar 
las reglas ortográficas y le a~egura
mos, licenciado Samaniego, que se 
cuentan por millones en el mundo. 
Por otra parte, las lenguas vivas es
tán en constante mutación y si usted 
cree que el mundo h-ispánico de hoy 
habla la misma lt:ngua que d de hace 
dos siglos, se equívoca usted rotun
i.lamente, pues basta con intentar leer 
cualquier obra d<! esos años para ob
servar cómo han cambiado las for
mas ortográficas, los giros idiomá
ticos, etcétera. Así pues, no cree
mos necesario disculparnos por tal 
artículo, antes, al contrario, prome·· 
temos estar atentos para rt·porta.r a 
nuestros lectores cualquier propues
ta que se haga en beneficio de nues
tra hermosa lengua. 
Sr. Elíseo Bustamante. UNAM, 
México. No, no consideramos pru·· 
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dente escribir una sección de La 
Gaceta siguiendo las reglas pro
puestas por Julio E. Ramírez y 
reproducidas por nosotros en el 
número anterior, pues sería ne
cesario que todos los lectores 

.::~tuvieran enterados de las reglas -
cosa imposible en especial para nue·· 
vos lectores- o que en cada número 
las reprodujéramos. Claro que si los 
lectores lo exigen, estamos abiertos 
a sus solicitudes. 
Mtra. Elísa .Juárez N. Monterrev, 
N.L. La razón de pedir a los lecto
res, interesados en. participar en la 
Compra-Venta de libros usados, que 
envíen sus obras a nuestra dirección 
y que nosotros tomemos el trabajo 
de remitirlas al comprador, es para 
asegurar la entrega de libros al com
prador y de dinero al vendedor, pues 
de otra manera habría el riesgo de 
que alguien mandara las obras que 
ofrece y no recibiera el pago corres
pondiente, o bien que se enviara el 
dinero sin recibir los libros adquiri
dos. Estando los libros en nuestro 
poder, podemos convertirnos en ga
rantes de que la operación será lle·· 
vada a su feliz término para vende
dores y compradores. Es cierto que 
wl mecanismo significa un proceso 
largo y hasta engorroso, pero es el 
más seguro. 
Mtro. Amador Garcia. Guada
lajara, Jal. Muchas gracías por sus 
conceptos amables. Sí, por supues
to, estamos interesados en publicar 
los trabajos que sobre temas de la 
HistOria de México escriban nuestros 
lectores. La condición indispensa
ble es que sean trabajos inéditos y 
cumplan las normas acostumbraillls, 
de tal manera que sea posible para 
otros historiadores comprobar la ve
racidad de lo escrito. La Gaceta lo~ 
publicará en el orden en que se reci
ban y será responsabilidad de sus 
amores el contenido. No se devolve
rán originales. Los artfculos en cues
tión no deberán tener una ex.tensión 
mayor a tres cuartillas periodísticas , 
es decir un máximo 28 renglones es
critos a doble espacio y no más de 
65 golpes por renglón. Los trabajos 

no deben enviarse por fax. sino re
mitirse a nuestra direccíón en t>rilli
nal. Con mucho gusto e5peramos sÚ~ 
colaboraciones. 
Srta. Méndcz Loyola. México, D.F. 
En efecto, los libros anunciados en 
la sección A viso Oportuno est:ln en 
pod.er de [,a Gaceta. Usted, que vive 
en la ciudad de México, puede pasar 
a nuestras oficinas y pagando el va
lor estipulado llevárselos consigo. sin 
necesidad de dar el porcentaje seña
lado para gastos de envío. No tene
mos intención de hacer negocio con 
libros sino prestar ese servicio a nues·· 
tros lectores, creyendo de buena fe 
que todos podemos salir beneficia
dos pues los his!oriadore!' tenemos 
al libro como materia prima y siem
pre habrá títulos que nos interese 
adquirir y nunca faltará en nuestras 
bibliotecas el libro repetido que po
dríamos cambiar o vender. 
Lic. Salvador Castro. México, D.F. 
Discúlpenos licenciado, pero tenemos 
la intenci0n de que nuestra publica
ción se mantenga sin anunc.ios. Pro
bablemente esto le cause risa, pues 
de sobra se sabe que la ga.nancta d~ 
toda publicación viene de los anun· 
ciantes . Pero quienes hacemos 1".« 
Gaceta estamos hartos de comprar 
una r~víst.a y encontrarla agohiame·· 
mente llena de anuncios, de ver pá·· 
gínas completas con ofertas. promo
ciones e invitaciones para gastar. 
Quizás somos demasiado soñadores. 
pero creemos que dando a nuestros 
lectores material interesante sobre las 
materias que les importan, que ofre·· 
ciéndoles información oportuna y 
veraz sobre acontecimientos sobre
salientes del área que les interesa. que 
mnsiguíendo una cantidad sufióeme 
de lectores en todo el país que nos 
permita establcct·r una cuota de sus
cripción _justa para sostenernos, con 
una utilidad razonable. podremos 
prescindir del compromiso que sig 
nifica vender las páginas . Claro que 
eso sólo los lectores podrán ayudar
nos a conseguirlo. Por eso estamos 
tratando de mostrar nuestro trah:1jo 
antes de pretender ponerle precio. 
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• Un Grupo de empresarios 
regiomontanos organizó una ex
posición de libros que resultó 
noYedosa por muchos aspectos 
para los bibliófilos de la ciudad 
capital. En efecto, con la presen
cia de los editores más represen
tativos del país se llevó a cabo, 
en el Wold Trade Center -del t3 
al 18 de mayo-, una Feria del Li
hro donde l50 locales se cubric·· 
ron con el colorido de las pubb
caciones para presentar al públi
co las últimas novedades biblio
gráficas, hemerográficas. video
gráficas o a<Idiográfí.cas. En for
ma paralela se ofrecieron a los 
asistentes otros eventos. como la 
presentación de libros, mesas re·· 
dondas con participación de con
notados escritores, espectáculos 
teatrales, talleres para niños, et
cétera, aunque lo más sobresalien
te en este ren~dón fueron las 
te leconferencia; que desde diver
sas ciudades del mundo ofrecie
ron personajes notables, como 
Arreola. desde Jalisco, Gorva
chof, desde Mosc ú, Juan José 
r.viillás, desde Madrid, y otros más 
entre los cuales se encontraba 
lv1.ario Benedetti. Deseamos que 
esta exposición haya sido todo un 
éxito, a fin de que la capital siga 
contando con un evento que la 
prestigie y difunda la cultura. 
e La maestra Gloria Víllegas es
tuvo ocupadísíma con la organi
zación de la exposición El debate 
por la Nación. Historia del Po
der Legislativo, cuya inaugura
ción mvo lugar el pasado 15 de 
mayo en el Museo de Historia 
Mexicana en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 
• En el hermosísimo Palacio de 
Tmrbide -Madero 17, centro his-

de 
quedó inaugurada, desde finales 
de abril, la exposición México, su 
tiempo nacer 1750-1821. En ella, 
según explicó la historiadora 
Guadalupe Jiménez Codinach, se 
pretende exponer objetos de uso 
cotidiano que pertenecieron a 
personas destacadas en la histo
ria, la mayoría en el movimiento 
de Independencia mexicana. Así, 
se puede observar el n·ono de Car
los III. objetos personales de Hi
dalgo, Morelos, doña Josefa y 
muchos más objetos que nos pre
sentan a quienes una historia 
reverencial ha mitificado. como lo 
que fueron en realidad, seres hu
manos con necesidades, pasiones, 
debilidades y grandeza de espíri
tu. Ahí se podrá usted enterar se 
aspectos casi nunca comentados 
en las nanaciones tradicionales. 
con lo que se refuerza l.a acción 
de los objetos mismos. La expo
sición estará abierta hasta el27 de 
julio y la entrada es gratuita. No 
deje de asistir. 
• La Universidad Autónoma de 
Zacatecas presentó la convocato
ria para integrar la segunda gene
ración del Doctorado en Historia, 
único en su género en el interior 
del país. Se trata de un programa 
de posgrado cuyo objetivo es ter
mar profesores e ínvestigadmes 
de alto nivel en el campo de las 
disciplinas humanisticas. Enhora
buena . Ojalá todas las universida
des del interior del país pudieran 
ofrecer estas actividades académi
cas. 
e Una importante noticia para los 
historiadores mexicanos fue el 
donativo que doña Eugenia Rin
cón de la Barrera. tataranieta de 
don Guillenno Prieto, hizo alAr-
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eral de la Nación de 
valiosas fotografías y documen
tos que pertenecieron al inolvida
ble <<Fideh), lo que pem1itirá re
ner un conocimiento más preciso 
del personaje. Esta accíón es un 
ejemplo que debiera ser seguido 
por todos aquellos mexicanos que 
posean, por suerte o descenden
cia. documentos, fotografías o 
artículos que hayan pertenecido a 
personajes prominentes de nues
tra historia. pues tales piezas per
tenecen al pasado histórico de 
México y quienes fueron sus pro
pietarios originales estarían satis
fechos de que fueran conservadas 
en muscos donde puedan servir 
para ilustración de Jos mexicanos, 
o documentos que se conjunten 
con otros documentos que permi
tan la investigación. 
• El violoncellista mexicano 
Carlos Prieto ofreció un concier·· 
to en el templo de Santa Prisca. 
en la ciudad de Taxco, Guenero. 
organizado por la Sociedad de 
Amigos de esa parroquia y cuyos 
beneficios se dedicarán a la repa
ración del edificio considerado 
joya colonial. Las reparaciones 
principiarán por la cúpula princi
pal para continuar después con 
restauración general de ese mo
numento nacional Taxco le da 
el ejemplo al resto de la repüblica 
de cómo es posible. mediante la 
unidad y el trabajo, conservar sus 
monumentos y mamener d patri
monio cultural que sus antepasa
dos legaron a la región . 
• El Dr . .José Luis Yepes, cate
drático de la Universidad Com
plutense d.e Madrid, ofreció a los 
historiadores mexicanos, del 26 al 
30 de mayo, un curso de actuali-
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LO QUE INTENTO PENSAR 

• 

Los conceptos básicos, de los cuales parti
mos, dejan repentinamente de ser conceptos 
para "convertirse en problemas, no proble
mas analíticos sino movimientos históricos 
que todavía no han sido resueltos. 

R. Williams. 

C, DE QUE ESTAMOS hablando cuando 
hablamos de lo popular? Se preguntaba García 
Canclini en un seminario sobre "comunicación y 
culturas populares" hace dos años en Buenos Ai
res. Y en mi respuesta a esa pregunta se halla el 
esbozo de todo lo que aquí intento: pensar una 
diferencia que no se agota en el atraso. Qué es de 
lo que hablo al hablar de lo popular hoy, en su 
existencia múltiple, en su conflictividad y ambi
güedad: de una no-contemporaneidad que no es 
mero atraso sino brecha abierta en la moderni
dad, en la tramposa modernidad de nuestros paí
ses y en la lógica con que el capitalismo ap~renta 
agotar la realidad de lo actual. Pero hemos "des
cubierto" en los últimos años que lo popular no 
habla únicamente desde las culturas indígenas o 
las campesinas sino también desde la trama espe
sa de los mestizajes y las deformaciones de lo ur
bano, desde lo masivo. Esto es, desde prácticas y 
modos de percepción no reconocidos por el dis
curso de la cultura, ni por el de la información 
"seria", ni en el discurso político de las derechas o 
las izquierd~ . Y sin embargo no podemos pensar 
lo popular hoy actuante al margen del proceso 
histórico de constitución de las masas: de su acce
so a una presencia social y de la masificación en 
que históricamente ese proceso se materializa . No 
podemos seguir en una crítica que desliga la ma
sificación de la cultura del hecho político que ge
nera la emergencia social de las masas y del con
tradictorio movimiento que aHí se produce: la no 
exterioridad de lo masivo a Jo popular, de consti
tuirse históricamente en uno de sus modos de 
existencia. Es el nuevo sentido de lo popular que 
1os está permitiendo pensar esa otra historia que, 
:operando la razón dualista, escriben en Europa 
~.P. Thompson, J. Le Goff, C. Ginzburg o M. 
Je Certeau, y en América Latina J.L. Romero, 
C. Monsiváis o Fals Borda. Porque la trampa está 
tanto en confundir el rostro con la máscara, es 
decir la memoria popular con el imaginario de 
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masa, como en creer que pueda existir una me
moria sin imaginario. Necesitamos de tanta luci
dez para no confundirlos como para pensar las 
relaciones que hacen su mestizaje. En el sentido 
fuerte que mestizaje tiene para Arguedas: no el 
de una mera mezcla sino una nueva identidad, y 
no algo que pasó sino algo que .sigue haciéndose, 
produciéndose hoy. 

Voy a tratar entonces de discernir ese "lugar" 
teórico-político desde el que se hace posible pen
sar el mestizaje actual de lo popular y lo masivo. 
E11o pasa por un ajuste de cuentas con Jos dos "lu
gares" en los que se atrinchera aún la razón 
dualista -el debate/combate entre ilustrados y 
populistas sobre lo popular, y entre los Mclu
hianos y los de Fninkfurt sobre lo masivo-, para 
sacar a flote las extrañas complicidades que ocul
tan los dualismos y lo que allí se hace imposible 
pensar . Sólo entonces adquiere su verdadera en
vergadura la propuesta que, disolviendo pseudo
objetos teóricos y estallando inercias ideológicas, 
se abre paso estos últimos años en América Lati
na: investigar los procesos de constitución de lo 
masivo desde las transformaciones en las culturas 
de las clases subalternas. En una palabra, no des
de los medios sino desde las mediaciones, desde 
las articulaciones entre prácticas de comunica
ción y movimientos sociales, y las diferentes tem
poralidades y la pluralidad de matrices cultura·
les. 

l. EL .AMBIGUO COMBATE ENTRE 
ILUSTRADOS Y POPULISTAS 

Empezó hace ya dos siglos pe¡o el combate sigue 
hoy. Y si la ambigüedad se ha desplazado no por 
eso la mutilación es menor. Cada uno de los 
contrincantes sigue fiel a su esquizofrenia: que 
resultan recíprocas. Pues no se comprende el sen
tido de lo popula~ en la cultura que pone en 
marcha el movimierrto romántico sino por rela
ción al sentido de el pueblo en la política elabora
do por la ilustración. 

A la noción política del pueblo como instancia 
legitimante del gobierno civil , como generador 
de la nueva soberanía, corresponde en el ámbito 
de la cultura uná idea radicalmente negativa de 
lo popular. ello sintetiza para los ilustrados ttfdo 
lo que éstos quisieran ver superado, todo lo que 
viene a barrer "la razón": superstición, ignoran
cia y turbulencia. Contradicción que tiene su ba
se en la ambiguedad que la figura del pueblo tie
ne en su acepción política. Má~ que sujeto de un 
movimiento histórico, má~ que actor social."el 

pueblo" designa en el discurso ilustrado aquella 
generalidad que es la condición de posibilidad de 
una verdadera sociedad. Pues es por el pacto 
"que un pueblo es un pueblo( ... ) verdadero fun
damento de una sociedad" (1). De manera que el 
pueblo es principio fundador de la democracia 
no en cuanto "población" sino sólo en cuanto 
"categoría que permite dar parte, en tanto que 
aval, del nacimiento del Estado moderno" (2). 
Una sociedad moderna no puede pensarse, segün 
Rousseau, si no es constituida desde la "voluntad 
general", y a su vez esa voluntad es la que consti
tuye al pueblo en tal. La racionalidad que inau
gura el pensamiento ilustrado se condensa entera 
en ese circuito y en la contradicción que cubre: 
está coPtra la tiranía a nombre de la voluntad po
pular pero está contra el pueblo a nombre de la 
razón. Es la fórmula que cifra el funcionamiento 
de la hegemonía burguesa, o sea la dominación 
del pueblo con su consentimiento. Porque fuera 
de la "generalidad" el pueblo es la necesiüad in
mediata o sea lo contrario de la mediación. Y en
tonces al descubrimiento del pueblo como pro
ductor de riquezas no se responderá con leyes si
no con filantropía: cómo hacer para ser justos 
con sus "necesidades humanas" sin estimular en 
el pueblo las pasiones oscuras que lo dominan y 
sobre todo esa envidia rencorosa que se disfraza 
de igualitarismo. Así en el paso de lo político a lo 
económico se consumará la verdad del dispositi
vo de inclusión abstracta y exclusión concreta, es 
decir la legitimación de las diferencias sociales. 

Del lado romántico la afirmación cultural de 
lo popular no puede separarse de su " reacción" 
política contra la fe racionalista y el utilitarismo 
burgués, respónsables de la desvertebración y el 
caos social. De ahí qu..! ese discurso cultural tenga 
su referencia política en los nacio.nalismos - la 
nación como revertebración de la sociedad- v 
acabe así remitiendo también la verdad, o mejo'r 
la sustancia, del pueblo a esa otra generalidad 
que es la .. <1ción. De la que lo rescata sólo en el 
plano estético: la rebelión contra el arte oficial v 
el clasicista principio de autoridad se materializ~ 
en la revalorización del sentimiento y la expe
riencia de lo espontáneo como espacio de emer
gencia de la subjetividad. Lo cual no puede evi
tar la ambiguedad que carga la idea romántica 
de "cultura popular" a medio camino entre un 
imaginario historicista y otro telúrico y racial. 
Por una parte los románticos rescatan la activi
dad del pueblo en la cultura, lo popular como es
pacio de creatividad, frente a la pasividad del 
pueblo en la concepción ilustrada de la educa-



iÓn, que es el núcleo de su idea de cultura. Ello 
·o puede negarse, pues como reconoce el mismo 
irese "la posición romántica hace progtesar de

initivamente la idea de que existiera, más allá de 
a cultura oficial y hegemónica, otra cultura" 
3). Pero en el mismo movimiento en que ese ha

r cultural es reconocido se produce su secues-
ro: la originalidad de la cultura popular re
idiría esencialmente en su "autonomía", en su 
usencia de contaminación y de comercio con la 

cultura hegemónica. Y al negar la circulación 
cultural lo de veras negado es el proceso histórico 
de formación de lo popular y el sentido social de 
las diferencias culturales: la dominación, la im
pugnación y la complicidad. Y al quedar "sin 
sentido", histórico, lo rescatado acaba siendo 
una cultura que no puede mirar sino hacia el pa
sado, cultura-patrimonio, folklor de. archivo o de 
museo en los que conservar la pureza "original" 
de un pueblo-niño, primitivo. Mira por donde los 
románticos acaban encontrándose con sus adver
sarios, los _ilustrados: ¡culturalmente hablando el 
pueblo es el pasado! No en el mismo, e~acto sen
tido, pero sí en un buen trecho. Para ambos el fu
turo lo configuran las generalidades, esas abs
tracciones en las que se encarna, "realizándolas", 
la burguesía: un Estado que. reabsorbe desde el 
centro toda diferencia cultural , puesto que obstá
cnlos al ejercicio del poder, a nombre de una na
ción no analizable en categorías sociales, no divi
sible en clases, puesto que constituida por lazos 
naturales, de tierra y sangre. 

Ese debate sigue abierto en América Latina. 
Mezclados ahora sus significantes pero, atrinche
radas en los signif_icados, las posiciones no tienen 
hoy la virulencia de los años 20-40, y sin embárgo 
siguen alimentando la razón dualista con que son 
pensados los procesos sociales. De un lado, un na
cionalismo populista obsesionado con el "rescate 
de las raíces" y la pérdida de la identidad. Una 
i<,lentidad a buscar, por supuesto, en el mundo 
indígena y rural· pues las masas urbanas nada 
tienen que ver con ella, su contaminación cultu
ral y política hace de ellas la negación misma de 
~o popular. Y del otro, un progresismo iluminista 
que sigue viendo en el pueblo, en su naturaleza 
indolente y supersticiosa, el obstáculo fundamen
tal al desarrollo. Para esta inteligencia la cultura 
es distancia y distinción, demarcación y discipli
na, exactamente lo contrario de un pueblo al que 
definen las "necesidades inmediatas". Es en el 
pensamiento sobre lo indígena y lo popular. urba
no donde esas posiciones revelan su vigencia. Me 
refiero, en primer lugar, a la persistencia de un 
pensamiento romántico que identifica lo propio 
con lo indígena y esto con lo primitivo. Y así con
vertido en piedra de toque de la identidad nacio
nal lo indígena sería lo único que nos queda de 
auténtico, ese lugar secreto y resguardado en el 
que permanecen y se conservan nuestras raíces. 
Todo el resto es contaminación y cambio, esto es 
pérdidad de identidad. Lo indígena es así con
vertido en lo irreconciliable con la transforma
ción histórica y con la modernidad, en lo privado 
de existencia positiva hoy. Como dice M. Lauer 
"estamos en el reino de lo sin historia, de lo 
indígena como hecho natural de este continente, 
el punto de partida inmóvil desde el que se mide 
la modernidad" (4) , de lo indígena como una 
prerealidad, sin desarrollo posible. Porque pen
sarlo en desarrollo, esto es en la dinámica históri
ca es pensarlo desde el mestizaje, desde la impu
reza de las relaciones entre etnia y clase, de la do
minación y la complicidad. Que es justamente lo 
que se intenta hoy al reconceptualizar lo indíge
na desde el espacio teórico y político de lo popu
lar: a la vez como culturas dominadas, subalter
nas, y poseedoras de una existencia positiva a de
sarrollar. Frente al idealismo de una teoría de la 
diferencia que coloca lo indígena en situación de 
exterioridad al desarrollo capitalista, y a una 
teoría de la resistencia que sobrevalora cultura
listamente la capacidad de supervivencia de las 
etnias, se abre paso "el camino entre dos vér
tigos" de que habla García Canclini, pues "ni las 
culturas indígenas pueden existir con la autono-
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mía pretendida por ciertos antropólogos o folklo
ristas, ni son tampoco meros apéndices atípicos 
de un capitalismo que todo lo devora" (5) . 

Si ante lo indígena la posición más frecuente 
aún es la de un populísmo indigenista, frente a lo 
popular urbano la "normal" es la de un purismo 
intelectualista que le niega lisa y llanamente la 
posibilidad misma de que exista como hacer cul
tural. Tan tenaz es el mito romántico que im
pregna incluso a su contrário: decir popular es 
evocar automáticamente lo rural, lo campesino. 
Y sus dos rasgos identificatorios: lo natural y lo 
simple, que sería lo irremediablemente perdido o 
superado por la ciudad. i dentificada con el lugar 
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de lo artificial y lo complejo. Y si a eso le añadi
mos la concepción fatalista desde la que la élite 
culta mira la homogenización que viene de la in
dustria cultural menos posible es aún hablar de 
cultura popular en la ciudad. Pero los pesimis
mos que allá llegan vengan de la derecha o de la 
izquierda, conservan fuertes lazos de parentesco, 
a veces vergonzante, con aquella inteligencia pa
ra la que lo popular se homologa secretamente 
con lo infantil, con lo ingenuo, con lo cultural y 
políticamente inmaduro. Es la misma que duran
te largos años se negó a ver en el cine la más 
mínima posibilidad de interés estético. Al atraer 
tan fuertemente a las clases popttlares el cine se 



convertía en sospechoso de elementalidad y por 
tanto no apto para las complejidades y artificiosi
dades de la a.eación cultural. Estamos ante el 
"viejo" prejuicio ilustrado que opone a lo culto lo 
popular-inculto, que le niega a lo popular la po
sibilidad misma de ser espacio productor de cul
tura. ¡Y atención!,porque ese prejuicio no sobre
vive sólo en una trasnochada aristocracia de de
rechas sino tambien en aquellas izquierdas que, 
tomando al pie de la letra l~ afirmación de .Marx 
según la cual las ideas dominantes son las ideas 
de la clase dominante, concluyen que las clases 
populares 'no tienen ideas, no piensan (6). Es en 
lo popular urbano, lugar de incorporación a lo 
masivo, de las deformaciones y las apropiaciones 
polimorfas, donde se hacen más fuertes y ambi
guas las contradicciones que dinamizan lo popu
lar hoy actuante, donde se juntan hasta la paro
dia afirmación y negación, y cuyo reconocimien
to. exige entonces la superación no sólo de cual
quier purismo romántico sino también de cual
quier progresismo iluminista. 

2. LO QUE NO DEJAN PENSAR LOS 
MCLUHIANOS NI LOS 
DE FRANKFURT 

En los años 40 la relación masa-cultura da origen 
a otro debate cuyas posiciones siguen aún consti
tuyendo las líneas de fuerza de un círculo vicioso 
del que apenas comenzamos a escapar. En reali
dad este debate tiene también una larga historia 
que va de Tocqueville a Ortega pasando por · 
Stuart Mili, Le Bon, Tarde, Tonnies,Manheiín y 
el mismo Freud, esto es por una sociología y una 
psicología· del susto, el asco, la fascinación y la 
decepción producidos por la aparición de las ma
sas en la vida social. Pero es justamente a la sali
da de la segunda guerra mundial y la barbarie 
nazi cuando se hace explícito un pensamiento so
bre la nueva sociedad como "sociedad de masas", 
que va a polarizar la reflexión desbordanco las 
disciplinas y las posiciones políticas. 

De un lado la euforia de los teóricos norteame
ricanos que como D. Bello E. Shils ven en la cul
tura de masas la afirmación y la apuesta por una 
sociedad de la plena democracia. Del otro el pesi
mismo radical de Adorno y Horkheimer cuyo aná
lisis identifica la cultura de masas con el fascis
mo, al menos como su tendencia más profunda. 
H. Shiller ha desvelado del lado de los optimistas 
su verdadero secreto: esa "fusión de la potencia 
económica con el control de la información" (7) 
que llevó a identificar el liderazgo norteamerica
no con el reino de las libertades de palabra, de 
empresa y de comercio. Se estaba a.nte el "fin de 
las ideologías" (8) y el inicio de una nueva revolu
ción no compreñSible ni por los nostálgicos del 
viejo orden, para quienes la democracia de masas 
es el definitivo fin de sus privilegios, ni por los re
volucionarios que siguen mirando la sociedad 
desde la vieja óptica de la producción y la lucha 
de clases. Y si no entienden es porque lo que está 
cambiando ahora no son ya las relaciones de pro
ducción sino la cultura, entendida no elitista
mente sino como los códigos de conducta del pue
blo y sus estilos de vida. Ni la familia ni la escuela 
-viejos reductos de la ideología- son ya el espa
cio clave de la socialización, de la mediación so
cial. "Los mentores de la nueva conducta son los 
films, la televisión, la publicidad" que empiezan 
transformando los modos de vestir y terminan 
"provocando una metamorfosis de los aspectos . 
morales más hondos" (9). 

Así pues, son los medios de comunicación los 
que hacen posjble la democratización de la cultu
ra. Y ello no solo en el sentido de la circulación si
no en otro más profundo: "la sociedad a la que le 
faltaban instituciones nacionales bien definidas v 
una clase dirigente consciente de serlo, se amaÍ
gamó a través de los medios de comunicación de 
masas" (10). Y puesto que no existe sociedad al
guna que pueda llegar a una completa unidad 
cultural lo importante es que haya comunicación 
entre los diferentes niveles y entre las diferentes 
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experiencias culturales. Pues bien, nunca h~ exis
tido mayor fluidez, nunca se rompió la rigidez de 
los comportamientos culturales como en la socie
dad de masas. Mientras el libro mantuvo y hasta 
reforzó la segregación cultural entre las clases, ya 
el periódico empezó a posibilitar el flujo y el en
cuentro que la radio, el cine y la televisión inten
sifican. 

Ahí converge todo el pensamiento sobre la cul
tura de masas: en que la mediación social funda
mental se sitúa de ahora en adelante en los me
dios de comunicación. Esa es su clave. De mane
ra que incluso para un crítico nada optimista co
mo B. Rosenberg la explicación del surgimiento 
de la nueva cultura no está ligada en última~ ni al 
desarrollo del capitalismo ni a la nivelación que 
comporta la igualdad social en una democracia 
política, "si pudiéramos arriesgar una formula
ción positiva diríamos que la tecnología moderna 
es la causa necesaria y suficiente de la cultura de 
masa" (11). Y de ahí a "el medio es el mensaje" ya 
es poco el trecho. O mejor, es McLuhan el que ha 
logrado sintetizar, en un lenguaje que se quiere 
poético-profético, la idea que atraviesa de punta 
a punta la reflexión norteamericana de los años 
40-50 sobre la relación cultura-sociedad. Existe 
una profunda homología entre los conceptos bá
sicos de' los dos libros que condensan esa refle
xión: La muchedumbre solitaria, de Riesman v 
La comprensión de los medios, de McLuhan. L~ 
diferencia está en las jergas -los "tipos de 
caracter-sociedad" de uno, y las "edades tecnoló
gicas" del otro- pero la dirección es la misma: 
una larga época -"de la explosión y de la angus
tia"- termina, y se inicia otra en que "el efecto 
es mas importante que el significado( ... ) ya que 
el efecto abarca la situación total y no sólo el ni
vel del movimiento lile la informa~ión" (12). 

Ahí llegamos. Una formidable capacidad de 
observación, una fina sensibilidad para los cam
bios y una decisiva percepción del peso y de la 
fuerza de la sociedad civil no han posibilitado sin 
embargo que la afirmación de la positividad his
tórica de las masas en la sociedad superara la 
idealista disolución del conflicto social. Salvo en 
las excepciones de W. Milis (13) y H. Arendt (14) 
el análisis cultural es separado del análisis de las 
relaciones del poder. De manera que -otra vez 
la paradoja de las co-incidencias entre adversa-

. ríos- la teoría elaborada por sociólogos y psicó
logos norteamericanos contra el pesimismo aris
tocrático de los pensadores del siglo XIX coindice 
con éste en un punto crucial: la incorporación de 
las masas a la sociedad significaría la disolución 
de las clases sociales. Con lo que sigue haciéndose 
impensable el modo de "articulación" específica 
de los conflictos sociales que tiene lugar en la cul
hua, y la imbricación de la demanda cultural en 
las relaciones de hegemonía. Resultado: un cul
turalísmo que recubre el idealismo de sus presu
puestos con el materialismo tecnológico de los 
efectos y la inflación a histórica de su medjación. 

Los de Frankfurt parten de otra experiencia 
histórica -la del aplastamiento de la sociedad 
civil por el Estado en el regimen nazi- y -de otro 
horizonte conceptual. En lugar de ir del análisis 
empírico de la masificación al de su sentido en la 
cultura, Adorno y Horkheimer parten de la racio
nalidad que despliega -el sistema -tal y como 
puede ser analizada en el proceso de industria
lización-mercantilización de la existencia 
social- para llegar al estudio de la masa como 
efecto de los procesos de legitimación, y lugar de 
manifestación de la cultura en que la lógica de la 
mercancía se realiza. De entrada, al menos, la 
problemática cultural parecería convertirse al 
fin, desde la izquierda, en espacio estratégico pa
ra pensar las contradicciones sociales . 

Con el concepto de "industria cultural", que 
acuñan en el famoso texto de 1944 ( 15) Adorno y 
Horkheimerquierensignificar la "unidad del siste
ma" y su doble dispositivo: la introducción en la 
cultura de la producción en serie "sacrificando 
aquello por lo cual la lógica de la obra se dis
tinguía de la del sistema social", v la imbricación 
entre producción de cosas y producción de nece
sidades de manera que "la fuerza de la industria 
cultural reside en la unidad con la necesidad pro
ducida" . El gozne entre uno y otro movimiento 
se halla en la "racionalidad técnica, que es hoy la 
racionalidad del dominio mismo" (16) 

La afirmación de la unidad del sistem·a consti
tuye sin duda uno de los aportes más válidos y a 
la vez más polémicos y peligrosos. Pues sí por una 
parte, esa unidad nos descubre "la unidad en for
mación de la política" y que las diferencias tam
bién pueden ser producidas, se torna sin embargo 
altamente peligrosa cuando de ella se concluye, 
por ejemplo. que "todos los films dicerWP mismo" 



· pues aquello de lo que hablan "no es más que el 
.triunfo del capital invertido" (17). O cuando de 
esa unidad se infiere fatalmente la atrofia de la 
actividad del espectador. Pues mirada desde un 
pesimismo cultural cuasimetafísico esa unidad es 
cargada a la cuenta de "la racionalidad técnica" 
y por ahí los apocalípticos no son más que el revés 
de los integrados: unos y otros acaban convirtien
do en propiedades o cualidades de los medios lo 
que no son sino modos de uso históricos. De la 
unidad del sistema lo que se infiere en últimas es 
la degradación de la cultura, y con esa tesis toca
mos fondo en el debate haciéndose necesario un 
deslinde preciso. . 

De una parte la afirmación de la degradación 
de la cultura por el capitalismo sintetiza lo mejor 
de la crítica al acercar el análisis a la experiencia 
::otidiana y descubrir cómo en ella se implican 
trabajo y ocio, y la impostura de su proclamada 
;eparación por la ideología. La realidad de una 
:!ultura que se constituye en "la otra cara del tra
)ajo mecanizado" y ello en el movimiento que 
acerca el ·espectáculo "organizado en series", en 
sucesión mecánica de operaciones, al trabajo en 
cadena; y en la operación ideologíca de recargue: 
la diversión haciendo soportable una vida inhu
mana, una explotación intolerable, inoculando 
día a día y semana tras semana "la capacidad de 
encajar y de arreglarse", banalizando hasta el 
sufrimiento en una lenta "muerte de lo trágico", 
esto es de la capacidad de estremecimiento y re-· 
belión. · 

Pero junto a ese análisis, o mejor atravesándolo 
y enturbiándolo, está el despecho aristocratizan
te que, especialrt:Jente en Adorno, impregna la te
sis de la desublimación del arte, de su "caída en 
la cultura", "su hacerse accesible al públicó como 
los parques". Que nos pone decididamente sobre 
una pista muy diferente. ¿Qué sentido, nos pre
guntamos, 'tiene todo lo afirmado acerca de la ló
gica de la mercancía si "lo que parece decadencia 
de la cultura es su puro llegar a sí misma"?. (18). 
Y de un texto a otro la perplejidad aumenta pues-
la significación de la cultura es remitida indistin
tamente a la historia -a la contradictoria "neu-

. tralización lograda gracias a la emancipación de 
los procesos vitales con la ascensión de la bur
guesía" (19) y a la fenomenología hegeliana de 
"la frustración impuesta por la civilización a sus 
víctimas" (20). De manera que en últimas la de
nuncia de la sujeción de la cultura al poder, y la 
perdida de su impulso polémico se resuelven en la 
imposible reconciliación del espíritu exiliado ' 
consigo mismo. ¿O es que no es de eso de lo que 
habla Adorno al lamentar la imposible reconci-

_liación del Arte con la Sociedad? Si en el texto de 
La dialéctica se oponía al arte "menor" o ligero 
al arte serio en nombre de la verdad, en Teoría 
Estética -su obra póstuma- esa oposición des
ciende y se acerca a nuestra problemática centrat 
a través del problenta del goce. Según Adorno 
"hay que demoler el concepto de goce artístico" 
(21) porque tal y como lo entiende la conciencia 
común -como funciona en la cultura popular 
diríamos nosotros- el goce es solo un extravío, 
una fuente de confusión, pues el que goza con la 
experiencia es sólo el hombre trivial. Y de ahí a la 
secreta complicidad con el Ortega más reaccio
nario sólo media nuestra propia sorpresa ante 
afirmaciones como ésta: "la espiritualización de 
las obras de arte ha aguijoneado el rencor de lose 
excluidos de la cultura y ha iniciado el género del 
arte para consumistas" (22). La ceremonia de la 
confusión no puede ser más completa: ¡ahora re
sulta que en el origen de la industria cultu·ral lo 
que encont,ramos ya no es la lógica de la mercan
cía inscrita a fuego en la racionalidad de la técni
ca sino la reacción frustrada de las masas ante un 
arte reservado a las minorías! Y para que no 
queden dudas se nos enseñará que la operación 
que degrada por dentro a esa industria es el em
peño de "disminuir la distancia entre la obra de 
arte y el observador ( .. . ) la de hacer desaparecer 
la diferencia entre arte y vida" (23). 

Sabemos que la crítica del goce tiene razones no 
sólo estéticas. Los populismos, fascistas o no. han 

predicado siempre las excelencias del realismo, y 
han exigido a los artistasobrasquetransparenten 
los significados y que conecten directamente con 
la sensibilidad popular. Pero la radicalidad de la 
crítica de Adorno, hablando de eSO, apunta sin 
embargo hacia otro lado. Huele demasiado a un 
aristocratismo CtJltural que se niega a aceptar la 
pluralidad de experiencias estéticas, la plurali
dad de modos de hacer y usar socialmente el arte. 
Estamos ante una teoría de la cultura que no sólo 
hace del arte su único paradigma sino que lo 
identifica platónicamente con su concepto, un 
"concepto unitario" (24) que relega a simple y 
alienante diversión cualquier tiP,O de práctica o 
de uso del arte que no pueda derivarse de aquel 
concepto, y que termina convirtiendo al arte en 
el único y último lugar de acceso a la verdad, a la 
trascendencia. · 

Desde ese alto lugar, a donde conduce al 
crítico su necesidad de extrañamiento para esca
par a la degradación de la cultura, no pilrecen 
pensables ni las l\lchas obreras, ni las contradic
ciones cotidianas que hacen la existencia de las 
masas, ni sus modos de producción del sentido y 
de articulación en lo simbólico. Será un disidente 
como W. Benjamín -¡académicamente asimila
do a los de Frankfurt pero tan lejano de éstos ~n 
sus preoCupaciones más hondasl- quien nos 
ayude a darle forma a nuestra desazón y a hacer 
explícito lo que la totalización efectuada por 
Adorno y Horkheimer nos ha estado impidiendo 
pensar: las transformaciones del sensorium, de la 
experiencia social, que es el lugar donde se arti
culan los cambios en las condiciones de produc
ción con las transformaciones en la cultura. 
Mientras para la razón iluminista la experiencia 
es lo oscuro, lo constitutivamente opaco, lo no 
pensable, para Benjamín por el contrario pensar 
la experiencia es .el modo de acceder a lo que 
irrumpe en la historia con las masas y la técnica. 
No se puede entender lo que pasa culturalmente 
en las masas sin atender a su experiencia. Pues a 
diferencia de lo que pasa en la cultura culta, cu
ya clave está en la obra, para aquella otra la cla
ve está en la percepción y en el uso. Benjamín se 
atrevió a decirlo escandalosamente: "a la novela 
la separa de la narración el hecho de estar esen
cialmente referida al libro ( ... ) El narrador toma 
lo que narra de la experiencia, de la prop.~a o de 
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la que le han relatado, y a su vez lo convierte en; 
experiencia de los que escuchan su historia. El 
novelista en cambio se mantiene aparte. La cá
mara natal de la novela es el individuo en su sole
dad" (25). Por eso a Benjamín le interesa tanto el 
cine, porque el espacio y la experiencia cultural 
que ahí se inaugura es la de Üflñasa en la ciudad. 
No es entonces casualidad que justo en el cine 
viera Adorno el exponente máximo de la degra
dación cultur81, mientras para Benjamín "el cine 
corresponde a modificaciones de hondo alcance 
en el aparato perceptivo, modificaciones que hoy 
vive a escala de existencia privada todo transeún-
te en el tráfico de una gran urbe". (26) Y· desde 
ahí, desde las transformaciones en la pe~cepción, 
es desde donde adquieren sentido, nada fatal, las 
mediaciones y los ocultos parentescos entre lo que. 
pasa en las fábricas y lo que pasa en las oscuras ' 
salas de cine, entre la calle y la literatura, entre 
,el tejido urbano y la nueva narrativa popular. 

De lado de la técnica: ningún optimismo. Na
da más lejos de Benjamín que la ilustrada creen
cia en el progreso, pues .. la representación de un 
progreso del género humano en la historia es in
separable de la representación de su prosecución 
a lo largo de un tiempo homogéneo, vacío" (27). 
Pero sí el descubrimiento en la experiencia social 
de la "muerte del aura", que habla de algo bien 
diferente, y hasta opuesto a lo que Adorno en
tendía por caída qel arte en la cultura. Pu~para · 
Benjamín de lo que habla la muerte defaura en 
la obra de arte más que de arte es del nuevo sen
sorium que apar~ en el mundo con las masas 
"acercando los hombres a las cosas". Y ahí se ins
cribe la técnica: rompiéndoles el aura, rompien
do el halo, el brillo, la envoltura a las cosas y co
locando a los nombres, a cualquier hombre, al 
hombre de la masa, en posición de usarlas y go- · 
zarlas. Antes, para la mayoría de los hombres las 
cosas, y· no sólo las de arte, por cercanas que estu
vieran estaban siempre lejos, porque un modo de 
relación social les hacía sentirlas lejos . .Ah..2,!_a las 
masas, con ayuda de la técnica, hasta las cosas 
más sagradas las sienten cerca. Y ese "sentir", esa 
experiencia tiene un contenido de existencias 
igualitarias que son la energía presente en la ma
sa. 

Ahora si estamos en el camino que .nos lleva a 
reconocer lo que en la masa hay de popular. A 
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conectarlo desde la experiencia de los oprimidos, 
desde sus modos de percepción y el sentido de su 
lucha contra la opresión. Que es todo lo contrario 
de aquella posición, tan frecuente aún, que para 
rescatar lo popular necesita fatalizar lo masivo, o 
viceversa: que para criticar lo masivo necesita 
idealizar lo popular convirtiéndolo en el lugar en 
sí de la horizontalidad y la reciprocidad, y la es
pontánea resistencia a lo hegemónico. 

3. LO POPULAR QUE NOS 
INTERPELA DESDE LO MASIVO 

Hasta hace unos años estudiar críticamente lo 
masivo -los medios, la comunicación, la cultura 
de masa- tenía poco que ver con lo popular, De 
lo que se trataba entonces era de descubrir las ar
timañas mediante las cuales la ideología domi
nante penetraba los procesos de comunicación, o 
más precisamente penetraba los mensajes produ
ciendo determinados efectos. En América Latina 
el "encuentro" del modelo psicológico- conduc
tista de Lasswell con el semiótico- estructu
ralista, y su amalgama con la denuncia política 
tuvo "efectos" que fueron más allá del eclecticis
mo. Por una parte la omnipotencia que en la ver
sión funcionalista se le atribuía a los medios pasó 
a depositarse en la ideología, que se volvió objeto 
y sujeto, dispositivo totalizador de los discursos. 
Por otra, al no articularse a lo específico del pro
ceso comunicativo la denuncia política quedó 
colgada de lo genérico: la manipulación ideológi
ca, la recuperación por el sistema, etc. De la 
amal-gama lo que resultó en verdad fue una es
quizofrenia que se tradujo en una concepción ins
trumentalista de los medios de comunicación que _ 
privó a éstos de materialidad institucional y de 
espesor cultural convirtiéndolos en meras herra
mientas de acción ideológica. Concepción qu~ 
era sin duda coherente con una idea de la comu
nicación que dejaba por fuera todo lo que no era 
pensable desde el esquema emisor-mensaje
receptor o por no ser reducible ni homologable a 
transmisión de información -como un baile o un 
ritual religioso- o porque al introducir la 
asimetría entre los códigos del emisor y el recep
tor hacía estallar la lineariedad y univocidad que 
estaban en la base del modelo. La ideologización 
de la comunicación condujo así a una "contrafas
cinación del poder" que impidió que lo que se in
dagara en los procesos o se leyera en los mensajes 
fuera otra cosa que las huellas del dominador. 
Entre emisores-dominantes y receptores-domi
nados ninguna seducción ni resistencia, sólo la 
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alienación y la pasividad del consumo descifra
dos en la inmanencia de un discurso por el que no 
pasaban los conflictos ni las contradicciones y 
mucho menos las luchas. 

Pero al modelo lo fueron minando los tercos 
hechos de una realidad social que desde media
dos de los setenta lo hicieron estallar, exigiendo 
un viraje radical y la búsqueda de un paradigma 
alternativo. Ni la medición de efectos, ni el análi
sis de la ideología, ni la cuantificación de la in
formación nos permiten comprender los proble
mas que vienen de la transnacionalización de las 
comunicaciones y 1~ pluralización de los conflic
tos socioculturales. Porque transnacionalización 
significa no la mera sofisticación del viejo impe
rialismo sino una fase nueva en el desarrollo del 
capitalismo, que se caracteriza no tanto por la 
imposición de un modelo económico sino por la 
internacionalización de un modelo político con el 
que hacer frente a la crisis de hegemonía. "Lo 
que permite hablar de una nueva fase, transna
cional, es su naturaleza política: la ruptura del 
dique que las fronteras nacionales ofrecía antes a 
la concentración capitalista altera radicalmente 
la naturaleza y las funciones de los Estados (tanto 
en el centro como en la periferia), al disminuir la 
capacidad que éstos tenían para intervenir en la 
economía y en el desarrollo histórico" (28). De 
ahí que la transnacionalización sea percibida ca
da día más claramente no como la presencia en 
un país de un mayor número de productos prove
nientes del exterior sino como la acelarada remo
delación de las estructuras mismas de producción 
y de sus objetivos. Es la nación misma la que re
sulta siendo un foco de contradicciones nuevas y 
de conflictos cuya validez social remite a la emer
gencia de nuevos sujetos sociales. No se trata sólo 
de aquellos conflictos: que aparecen como el costo 
social que acarrea la pauperización creciente de 
las economías nacionales y el desnivel por tanto 
siempre mayor en las relaciones económicas in
ternacionales. Sino de aquellos otros conflictos 
que la nueva situación produce o saca a flote. y 
que se situán en la intersección de la crisis de una 
cultura política y el nuevo sentido de las políticas 
culturales. Se trata de una percepción nueva del 
problema de la identidad (por más ambiguo y pe
ligroso que el término parezca hoy) de los pue
blos, de las etnias y regiones de estos países y este 
subcontinente, una percepción nueva del sentido 
social y el peso político de las identidades. Pues 
no se trata sólo de hacer frente a 13 homogeneíza-
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ción descarada que viene de lo transnacional, si
no también de aquella otra que, enmascarada, 
viene de lo nacional en su negación, deformación 
y desactivación de la heterogeneidad cultural de 
que están hechas las naciones. 

La percepción de ese nuevo sentido de lo trans· 
nacional -y de lo nacional- ha tenido su "raJ 
zón" en la transformación del sentido mismo de 
lo político: en la prioridad dada por las izquier
das latinoamericanas a los procesos de democra
tización como estrategia de tranSformación so
cial. Se abre camino un proyecto nuevo. estre
chamente ligado al redescubrimiento de lo popu
lar, al nuevo contenido que esa expresión cobra 
hoy: revalorización de las articulaciones de la so
ciedad civil, sentido social de los conflictos más 
allá de su formulación "política" y reconocimien
to de experiencias colectivas no encuadradas en 
formas partidarias (29). Y ligado también a una 
revalorización de lo cultural que es a la vez valo
ración de las mediaciones -de las diferentes 
temporalidades sociales y la multiplicidad de 
matrices culturales- y percepción de dimensio
nes inéditas del conflicto social, de nuevos espa
cios y nuevos sujetos: étnicos, regionales, reli
giosos, sexuales, generacionales. 

Desde esa reconceptualización de la cultura. lo 
popular apunta no sólo a la reinvindicación de la 
existencia de culturas populares -reivindicación 
lastrada demasiado frecuentemente por una vi
sión marginalista y romántica de la diferencia 
cultural- sino a la afirmación de diferentes mo
dos de existenci~ de lo popular. Y del masivo co
mo uno de esos modos (30). Y frente al montón de 
malentendidos que esa afirmación suscita sólo 
hay respuesta en la asunción de una perspectiva 
histórica. Es la que le permitió a Monsiváis des
cubrir el papel clave jugado por el cine en la ges
tación de una cultura nacional en México entre 
los 30 y los 50. Más allá de lo reaccionario de los 
contenidos y de los esquematismos de forma, el 
cine va a conectar con el hambre de las masas por 
hacerse visibles socialmente. El cine va a inscri
birse en ese movimiento poniendo imagen y voz a 
la identidad nacional. Ya que las gentes del 
pueblo descubren en el cine "una puerta de acce
so no al arte o al entretenimiento sino a los mol
des vitales, a la posible variedad o uniformidap 
de los comportamientos·· (31). La gente va al cine 
a verse, en uná secuencia de imágene: que más 
que ··argumentos" les entrega gestos. rostros, mo
dos de hablar y caminar, paisajes. colores y to-



nos. Y al darle un rostr{) a ese pueblo, al permi
tirle verse lo nacio)laliza. Y por encima de todos 

. los chauvinismos que ahí se alienten esa identi
dad resultaría vital para unas masas urbanas que 
a través de ella amenguan el impacto de los cho
ques culturales y conciben un país a "su" imagen. 

En la misma dirección va la investigación de 
Jos brasileños E. Squeff y J. M. Wisnik sobe el ca
mino recorrido por la música negra para lograr 
su reconocimiento social en el Brasil. Despre
·ciada por las élites o reducida a ''folklor" por los 
populistas, la música negra se toma la ciudad de 
la mano del sucio mercado de la radio y el disco, 
y de la extranjerizante vanguardia. Y se incorpo
ra al hacer cultural del país, a una cultura urba
na "que procede por apropiaciones polimorfas y 
el establecimiento de un mercado musical donde 
lo popular en transformación convive con ele
mentos de la música internacional y de la coti
dianidad ciudadana" (32) . Dejando de servir 
únicamente para rellenar el vacío de raíces que 
padece el hombre de la ciudad, y arrancándose el 
mito de una pureza que lo mantenga .atado a los 
orígenes, el gesto negro se hace popular-masivo 
esto es contradictorio campo de afirmación del 
trabajo y el ocio, del sexo, lo religioso y · lo 
político: el mismo en que se juega realmente la 
lucha de clases. Un circuito de idas y venidas, de 

·entrelazamientos y superposiciones carga el pasa
je que desde d. cambomblé y el corral de samba 
conduce hasta el disco y la radio. Pero es el cir-

-cuito lleno de escaramuzas, de astucias y estrata
gemas del que ha estado siempre hecha la lucha 
de los dominados por abrirse camino hacia el re
conocimiento social. "Las contradicciones gene
radas en esa travesía no son pocas pero ella sirvió 
para generalizar y consumar un hecho cultural 
de la mayor importancia para el Brasil: la emer
gencia urbana y moderna de la música negra" 
(33). 

Quizá la mejor prueba de la renovación radi
cal que se está produciendo al investigar lo masi
vo desde lo popular es el interés que hoy suscita la 
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radio, el medio de comunicación menos estudia
do en el mundo entero y por el que la investiga
ción ideologista no tuvo el menor interés, ¡aun
que fuera el medio más popular y más masivo! Y 
no me refiero aquí tanto a las llamadas "radios 
populares" (34) sino a lo popular que habla desde 
las emisoras "normales", las comerciales. Tres in
vestigaciones recientes -coincidencialmente re
alizadas las tres por mujeres_:_ comienzan a des
cifrar ese habla. En Chile Giselle Munizaga y 
Paulina Gutiérrez, partiendo de una puesta en 
contexto nacional de la radio -por relación a la 
época en que surge y al tipo de figura jurídica 
que define sus relaciones con el Estado y sus dife
rencias a ese respecto con la prensa y la T .V.
nos descubren la especial capacidad de la radio 
para mediar lo popular, esto es para permitir el 
enlace de una racionalidad expresivo-simbólica 
con la modernizadora racionalidad informativo
instrumental. Esa capacidad le viene a la radio 
de su "carácter técnicamente popular"; no re
quiere otras destrezas que la facultad de oír, a 
través de lo sonoro (voz y música) desarrolla una 
especial capacidad expresivo-coloquial, y su mo
do de uso no es exclusivo permitiendo la superpo
sición de tiempos. A partir de ahí la radio llega a 
ser el medio clave de integración de las masas 
- sobre todo de las inmigrantes a la ciudad- al 
proceso de formación de las identidades que des
de los años 60 son reguladas más por el modelo 
económico que por el sistema político. La radio 
.. no sólo encauza sino que desencadena o impulsa 
un despliegue de subjetividad que no encuentra 
cabida en una actividad política muy formaliza
da y la desplaza hacia el mercado cultural" (35). 
Desplazamiento que cuestiona seriamente aque
lla posición que maldiciendo la ideología domi
nante se ahorra ·el esfuerzo por indagar cómo y 
por qué en la radio el obrero ap.rendió a moverse 
en la ciudad, el emigrado encontró modos de 
mantenerse unido a su terruño, y el ama de casa 
un acceso a las emociones que le estaban veda
das. Es porque habla básicamente .. su-· idioma 

que la radio puede entonces servir de puente ha
cia la otra racionalidad, la de los noticieros y .... los 
programas de opinión, dejando de ser un mero 
espacio de sublimación para convertirse en el me-· 
dio que .. está historizando la vida y llenando el 
vacío que dejan los aparatos ·tradicionales en la 
constitución del sentido'' (36). 

En Argentina, Patricia Terrero inicia una his
toriá del radioteatro que lo saca definitivamente 
de los análisis de contenido y lo reubica en "la re
lación entre cultura popular y cultura de masas y 
la relación de ésta con procesos de formación de 
la identidad nacional" (37) . Se tratil de indagar 
el imaginario social activado por el radioteatro y 
mediante el cual se produce la continuidad ron el 
mundo popular: tanto en los modos de reaccio
nar y comportarse como en sus expresiones litera
rias, musicales, teatrales, etc. Lo cual permite 
develar no sólo las figuras de esa continuidad sino 
los modos en que el radioteatro ha ido tematizan
dó, desde su lenguaje, los cambios en la confor
mación de lo nacional. 

Rosa María Alfaro está trazando; para el Perú; 
un mapa detallado de los modos en que la radio 
.. capta" lo popular: tanto en las maneras "como 

, se trabaja la adhesión, el sistema de apelaciones a 
las que se recurre" (38), como en los diferentes 
usos populares de la radio. Yendo de los géneros a 
las matrices culturales se hace posibl~ explicitar 
los dispositivos que enlazan lo territorial con lo 
discursivo, las temporalidades y las formas del 
.. nosotros" , la memoria y sus sitios de anclaje. Es
to último se hace especialmente patente en ese 
uso de la radio comercial que están haciendo las 
distintas comunidades étnicas inmigrantes en la 
ciudad de Lima. Empezaron con horas fuera de 
la programación -a las cuatro de la mañana- y 
cambiando de una emisora a otra en función de 
los costo~ El contenido: música de la región, feli
citaciones de cumpleaños, información sobre 
reuniones y fiestas y sobre lo que pasa en su 
pueblo o región, actividades del grupo en la 
ciudad y propaganda de los productos elaborados 
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por gentes de la colectividad. Sin locutores espe
cializados, en un lenguaje coloquial, miles de in
migrantes, usan la radio para darse un espacio de 
identificación que no es sólo evocación de una 
memoria común sino producción de una expe
riencia profunda de solidaridad. Lo que nos 
muestra "cómo los procesos de reproducción cul
tural e ideológica recepcionan discursos de libe
ración al interior de la misma reproducción y soq 
susceptibles de ser subvertidos en el campo mis
mo del consumo" (39). 

En una investigación sobre la existencia en la 
prensa chilena de un discurso "popular de 
masas", G. Sunkel ha puesto de presente las con
diciones que hacen posible ese "lugar" teórico
político que andamos buscando. Una primera 
condición es la puesta en cuestión de una ··cultu
ra política de izquierda que establece la relación 
entre cultura popular y cultura de masas en tér
minos de oposición" (40). Para avanzar hacia un 
concepto cultural de lo popular de carácter más 
histórico, esto es que deja de pensar el mundo de 
lo popular como "espacio de lo otro, de las fuer
zas de negación del mundo de producción capita
lista" ya que ese mundo quedó desarticulado con 
la prese}'lcia de las masas en la escena pública y la 
inserción de las clases populares, desde los años 
30, en las condiciones de existencia de la "so
ciedad de masas". A partir de ese momento el 
modo de existencia de lo popular se transforma, 
adquiere otras figuras sociales y culturales pues 
se pluralizan los espacios del conflicto -la casa, 
las relaciones familiares, la salud y el sistema de 
seguridad, la religiosidad, etc.- emergen sujetos 
nuevos -la mujer, el joven, los jubilados, los 
inválidos- y se organizan subculturas -homo
sexuales, drogadictos, alcohólicos, prostitutas, 
delincuentes-. Pero ese mundo de lo popular no 
será reconocido como tal y no será representado 
en el discurso político, o será incluso reprimido. 
Una simplificación que reduce la heterogeneidad 
de los actores a la clase obrera, de los conflictos al 
de la producción y de los ámbitos de lo politi
zable a lo que pasa en la fábrica o por el sindica
to, dejando fuera la vida cotidiana y la realidad 
subjetiva, se encarna en una concepción heroica 
de lo político que excluirá puritanamente expe
riencias básicas del nuevo mundo popular, sin 
que ello le impida seguir abrogándose la repre
sentación de lo popular. La otra condición reside 
en la aceptación de la vigencia, del sentido que 
recobra hoy, una matriz cultural diferente a la 
dominante, a la racional-iluminista. Se trata de 
una matriz simbólico-dramática que no opera 
por conceptos y generalizaciones sino por imáge
nes y situaciones, y que rechazada del mundo de 
la educación oficial y la política sobrevive en el · 
mundo de la industria cultural desde el que sigue 
siendo un dispositivo poderoso de interpelación y 
constitución de lo popular. Pero la aceptación de 
esa matriz no puede ser únicamente táctica. Aho
ra no se trata de plantearnos las posibilidades de 
su instrumentalización sino de dejarnos interpe
lar por ella, y preguntarnos en verdad si la vigen
cia hoy de esa otra matriz es únicamente el signo 
del atraso o si en ella no viven y se expresan otras 
dimensiones de la realidad humana que la racio
nalista elimina y descarta mutilándola. Y estare
mos entonces tocando el fondo de la con tradición 
que dinamiza, pese a tanto lamento y maldición, 
la cultura de masas. Pues como lúcidamente pre
vió Benjamín el valor (mercancía) no elimina el 
sentido, lo atrapa y desfigura pero desde allí 
habla -con lenguaje de sensacionalismo y melo
drama (41)- para quien quiera oirlo, un mundo 
de experiencias y esperanzas que, des-conocidas 
por la alta cultura y la seria política, son un lugar 
clave de re-conocimiento de las clases populares. 
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