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El proceso de Epigmenio 
Gon;zález y cómplices 

Gúadalupe Zárate Miguel 
Los documentos del proceso de Epigmenio González, preso el15 de septiembre 
de 1810 en la ciudad de Querétaro, bajo el cargo de oonspirar para subvertir y 
sublevar a la Nueva España, permiten la reconstrucción de una historia relegada 
en las versiones oficiales. A través de estos do.cumentos es posible conocer, por 
los propios ·protagonistas, un significativo momento de la historia local. 

Los nombres de Epigmenio y Emeterio González, se unen ...a los de Miguel 
Baquedano, Antonio Gareía e Ignacio Camacho, por mencionar sólo algunos de 
ellos. Surgen también los nombres de los autores de agravios que· encendieron 
la ira y deseo de justicia de los queretanos. 

Epigmenio _González es el más conocido de estos personajes, sin embargo, no 
está de más mencionar los elatos que acerca de sí mismo da en su declaración: 
"español, natural y vecino de esta ciudad, de ejercicio comerciante, de estado 
viudó de Anastacia Juáre;z, de treinta años de edad". 

Fue apresado -dijeron las autoridades- por el delito de tener tratos con el 
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Pensar la poesía 
César Cano Basaldúa 

Sospechar de la solidez programática 
ausente en casi todo poeta sólo es 
menos obvio que detallar una poética 
cualquiera como un proyecto sugerido 
y eventualme"te llevado a cabo. La 
momentánea lucidez que toma cuerpo 
en el poema nó registra necesari
amente la capacidad de su autor para 
realizar una propuesta· coherente y 
sos·tenida en su arte, aunque las ideas 
dadas para explicarlo suelen ' ser 
menos vulnerables y persistir sobre su 
objeto con una energía capaz de simu
lar sus equívocos, ignorar fortuitos aci
ertos y .,.aparar posi91es significados 
para hácerlos convenir a un discurso 
propio de lo que bien pudiera llamarse 
el síndrome Daneri (1). La ecuación es 

.. sencilla y requiere simplemente de la 
inversión del proceso de escritura: no 

.se aguarda la poesía tome . su sitio 
como un objeto estimable por sí sino 
se la dota, ut:ta vez nacida, de suposi
ciones -que se quisieran dogmas- lar
gamente complacientes, legitima
doras de una producción todavía inca
paz de reclamar un mérito quizá divor
ciado con ella. Si en el reino del len
guaje estamos, tal vez el logro no se 
haga presente en una obra hasta que 
el autor, con palabras, conquiste la vol
untad de su auditorio o sus lectores, 
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· sustituyendo al análisis por el sincer
ismo y de paso trabajando en la 
imagen de una soberbia feroz vuelta 
seráfica presencia y modestia rubori
zada. 

TOdo esto sólo es importante para
1
su 

consecuencia: si el poeta no se da siq
uiera cuenta de la poética bajo su pos
esión -más producto de las floraciones 
de su inconciente que de su razón en 
vigilia-, ¿cómo va a construir la noción 
de lo que la poesía es? De las varias 
alternativas para entrar e11 materia, se 
antojan detestabtes y atractivas las 
propuestas del sentido común, del ar
gumento de autoridad y del juicio ·
hasta donde sea posible- autónomo. 
las tres vías incurren ~n el autoritar- · 
ismo y en el soliloquio per~ así como 
arrojan tinieblas pueden hacer brotar a 
la poesía de su propia claridad. De
ben, entonces, ser revisadas. 

· Aunque "Einstein definía como 'el 
conjunto de prejuicios acumulados 
hasta los dieciocho años' al sentido 
común" (2), hay algo más de esta 
forma de pensamiento obstinado en 
occidente: el desistimiento por la más 
ardua inteligencia, aquella que el indi
viduo se procura más allá de las justifi
caciones instrumentales y operativas, 
aquella que el individuo construye al 
construirse. Así, el sentido común con
stituye.un deliquio del conocimiento, un 
fracaso o cuando menos un aplazam
ientO' de la complejidad del mundo 
reducido a esquemas simplistas, a 
respuestas fáciles equivalentes a 
"25000 palabras para el hombre que 
tiene prisa" corno rezaban los manu
ales de Bruguera en los setentas. La 
mutilación comprendida por lo 
esquemático reduce los significados y 
hace prosperar la holgazanería mental · 
y ~to es el ser:ttido común: una reduc
ción - por incapacidad. . Dividir, por 
ejemplo, a las personas en buenas y 
malas es ~n principio práctico como 
aterrador resulta darse cuenta cómo 
poéos rebasan el umb(al de este lugar 
común y que su moral sólo consiste en 
et ejercicio de aplicar los calificativos 
sin verter significados que no sean 
superficiales en ell~s. El sentido 
común' no -proP<>rciona tlisloria espir
itua•~ algúna ni diláta ér horizonte de la 
existencia del hombre; su única misión 
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es oontémporizar intereses mediatos y 
achatar la creatividad y la fantasfa. Sus 
definiciones son vultgares, estúpida
mente materialistas y hace de la magia 
superchería. El poeta lo ha denun
ciado ya: para ' el sentido común el · 
poema es "forma verbal de po<?.8 utili
dad y vil precio" y la poes1a "aasto, 
dispendio, desperdicio" (3). 

El argumento de autoridad, por su 
parte, se presenta como un recurso de 
1a razón que puede resultar -y de hecho 
resulta- no tan cómodo como quisieran 
sus usuarios. AJ amparo de una pre
sencia tutelar se puede reclamar po
testad en un tema secundando los ar
gUmentos que prestigiáron en -er 
mismo 8 nuestro protector intelectual. 
Pero aquf inician las dificultades pues 

.no es factible citar la argumentación 
ajena sin desarrollar la propia salvo 
que se confunda el ser epfgono con el 
ser imitador servil y en cuyo caso no 
sólo se d~radarán los argumentos 
originales s1no, además, ·se dará el 
triste espectáculo del impostor que 
.medra de la capacidad de otro sin nu
trirse verdaderamente con sus 
aportes. Y aun cuando el ·simulacro 
llega a convertirse en una virtud de tan 
perfecto, siempre es mejor en el 
campo de las ideas el menor de los 
pensadt>res que el más sublime de los 
farsantes. Si e' argumento de autori
dad funge -como .adarme de un plan
teamiento entonces, inexorablemente, 
la reflexión desembocará en lo que 
hemos llamado juicio autónomo. Por 
respetable y considerable que sea lo 
dicho por autores inmortales, quien los 
cita debe aducir lo propio pues no 
basta la erudición enciclopédica como 
parapeto en el momento en que nos 
sorprende el Juego cruzado de un 
diálogo o una polémica. Lo más ter
rible para quien acude a su memoria 
es que en el momento de las defini
ciones (y luego de rememorar dos o 
tres de las más famosas) se le va a 
preguntar qué piensa él del asunto 
más allá del campeonato de las citas 
citables. 

La concesión realizada por los au
tores a los lectores cuando se intenta 
edificar una noción de poesía -par
meada de sentimentalismos. cate
gorías sociológicas o políticas con fre
cuencia- ha sido catastrófica. Para el 
consumo del adulto ilustrado se 
acuñan concepciones demagógicas y 
cada uno adquiere aquella que le ·gus
taría escuchar. A contrapelo de Julián 

· Hemández, y para empezar, la poesía 
no se hace entre todos, ni siquiera para 

todos. Esta excrecencia mental que 
pretende en nombre de buenos sen
timientos hacer de un espacio arduo la 
casa babélica de todos, sólo . se en
tiende en términos extraños a la po
esfa. nadie está expulsado de ella 
pero tampoco se arriba a su margen 
con la facilidad que ha llevado al poeta 
a declarar que la poesfa "va de boca 
en boca" (4). La buena lectura, mejor 
aún: ta lectura inteligente, sólo es reali
zada por un grupo reducido de sujetos 
pero las mitologfas desprendidas de 
una lectura cualquiera, en cambio, sí 
son posesión de un número amplio de 
personas que Jas :deforman y amplían 
sin gran fortuna por cierto. No los signi
ficados mejores sino aquellos menos 
intrincados; no los textos más lúcidos 
Sino los que causafl menos COnflictos 
internos; no los mejores poetas y poe
mas sir:1o aquellos má's manipulables, 
más tipificados más empobrecidos. 
Sobre todo aquellos insertados ya en 
el estaMo cultural del momento: no 
requieren interpretación ni comportan 
~iesgos ·significativos como tampoco 
enfrentan realidad alguna; aquello que 
califica sus contenidos inviste más al 
orador de lo que caracteriza a la obra. 
Se ha llegado, pues, al redondo y 
compacto lugar común. Tener certeza 
sobre el desconocimiento de la obra 
de -Alfonso Reyes es apenas menos 
importaRte que mencionarlo como el 
humanista por excelencia de nuestras 
letras. La evasión es clara: se esgrime 
un iuicio aun cuando se ignora cómo se 
origlnó. · . 

Si Tomlinson admite la inspiración 
del poeta para destruirla como pre
texto de la idiotez (5), cabría también 
pedir lectores de poesía inspirados 
capaces -quizá más que los poetas 
mismos- de establecer qué es la po
esía. En contrapartida, o como conse
cuencia de lo anterior, podrfan darse 
más poetas diestros en la exposición 
de sus ideas sobre el asunto. De 
fondo, urge un combate intenso a las 
leyendas que, parafraseando la pre
sen~ción de Nervo en la Antología de 
/a poesía mexicána moderna, pueden 
acabar por destruir al poeta- y a su 
poesía (6). 

Propongamos a la poesía como una 
relación: aquel'a donde el hombre, los 
seres y los hechos acuden a su en
cllentro mutuo. Ese encuentro es, 
asimismo, una indagación: la de lo que 
no se repite ni vuelve pero tambiép la 
de lo que permanece misterioSamente 
diverso cada vez. No es necesario 
insistir -pero hagámoslo- sobre la cir
cunstancia de que tratamos sobre un 
arte, es decir, tratamos sobre un 
vehículo capaz de penetrar profunda
mente al hombre y hacer modifica-
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ciones importantes en sus estructuras 
mentales y en su comportamiento, eso 
es, capaz de transformar sus valores 
formales o vitales. 

Ahora, ¿qué clase de relación impliéa 
o es la poesfa? O bien, ¿qué o quiénes 
hacen esta relación? Las relaciones 
las sustentan tanto el poeta como el 
lector mas no entre 'sf sino como parte 
de una triada donde su difuso papel de 
emisor o receptof supuestos en reali
dad no existe y sf una dinámica en la 
que lo preponderante es el intercam
bio que le da movimiento. La triangu
lación se conforma entre un sujeto -el 
poeta o el lector-, el mundo que pre-. 
sencia o percibe -y, en este caso, trata 
de construir-. y el instrumento consid
erado efica2 para nombrarlos y repro
ducirlos (parcialmente) a ambos: el 
lenguaje. Al establecer intercambio e 
interacción con el mundo externo, el 
individuo no sólo se descubre singular 
por sing~:~laridades que enfrenta, sino 
además dentro y fuera de una de las 
zonas de más extrañeza espiritual: la 
otredad. El mundo es /o otro existente 
además de su propia existencia que, al 
mismo tiempo, forma parte de /o otro 
para los demás individuos. Esta no
ción elemental de la permanencia im
plica una elaboración incapaz de prov
enir de las holguras del sentido comím ~ 
Percibirse otro respecto al mundo, 
cuando el mundo mismo es /o otro, 
genera un vacfo, un hueco, una con
ciencia de que la soledad o el aislam
iento no sólo son posibles sino tam
bién presentes y actuantes en la exis
tencia; Una profunda interiorización 
puede provocar desenfrenadas ac
tividades o la desaparición de todo 
signo externo de soledad. La poesía, 
entre otras cosas, és conciencia de 
este desgarre, de esta herida y tam-

. bién es una procuración de compañía 
que la sane. La lentitud, la dificultad 
que esta conciencia comporta, se re
fleja en la aspiración de llegar a otro -al 
otrcr, en esa apuesta que Ortiz de 
Montellano tituló Una botella a/ mar (7). 
La experiencia con las fpalabras no es 
tampoco menos importante: con una 
materia frágil no resulta sencillo llenar 
los intersticios que hay entre los indi
viduos. Pero no solamente son las 
palabras o sólo el mundo o el sujeto 
que percibe a éste y utiliza a aquéllas 
sino el a~to en el cual los tres se trans
forman ·y concretan ,. en el poema -

-eslabón que iniciará nuevbmente - el 
proceso de reordenación · de las 
cosas. 

Todo este trabajo no se realiza repi
tiendo fórmulas heredadas ni con "el 
miserable mérito de la sabiduría" (8), 
sino combatiendo contra el cauce tu
multuoso del orbe y contra la pasión, 
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"la región donde hay lnás dificultad en 
mantenerse sereno" (9). Leer con 
agudeza no se distingue radicalmente 
de escribir poesfa pues las dos son 
maneras de enunciar e internarse en el 
mundo; revisten la misma voluntad de 
no prestar utilidad aJguná en un entorno 
donde la única crítica es aJ espfritu que 
no ha renunciado a su independencia 
moral y estética como exacción al or
den que algo tiene de siniestro. Son, 
además, caminos a la intimidad del 
sujeto para ir haciA objetos y personas 

·y es que- "no podemos escapar de 
nosotros mismos ... el camino hacia 
nosotros pasa por el otro" (10) . Hacer 
este {;&mino significa levantar la 
nómina de lo que somos y queremos; 
la indecisión con que lo hagamos nos 
dará objetos distintos a nuestros inter
eses y una parte de nt:Jestro interior 
sojuzgará al resto y no t:t.ablaremos de 
la poesía como nuestro alimento sino 
como el aderezo que nt~estra vanidad 
exige para sostener una realidad no 
exenta de satisfacción al mostrar la 
parte por el todo. Desde luego: no ex
isten recetarios ni antídotos: a cada 
uno corresponde -si es que algo corre
sponde- escribir y leer tan bien o tan 
mal como lo permita el encuentro de la 
propia crítica en estas tareas o, como 
qu'ería Jorge Cuesta, la capacidad 
para · decepcionar . o decepcionars.e 
ante "el arte (que) es un juego, pero de 
más precio mientras más escabroso y 
resistente al espfritu" (11) . 

Notas. 
(1) Cfr. Borg•, Jorpe Luis: El aleph. 
Obru rneestru del •Kilo )QC. Ed. OrlgerV 
Sebe S.rral, Méx. 19M, pp. 1~147. 

(2) Citado por Torrea, José L..onel: 
Fa/so vaclo, Revista PluU1I No. 197, 
febrero de 1988, p. 21. 

(3) "Arremete Octavlo Paz contra el 
"ciego y sordo" mercado del arte, nota de 
Braulio Peralta en el periódico La Jornada 
del INirt• 30 de julio de 1-990, p. 22. 

(4) ldem. 
(5) V. Tomlinson, Charlea: La 

lnsplrltCJón, , revista La Jornada Semana/ 
No. 161, 12-07-92, pp.d 28 y 29. 

(6) v. Cueata, Jorge: AntoloQIII de 111 
poe~la mexicllnll modern11, l.ect-uras 
mexicanas, primera .serie, . ·No. 99 FCE
SEP, MéxiCo 1985, p. 78. 

(7) v. Sheridan, Guillermo: Los 
contllmpor•lleos ayer, FCE, Méx. 1985, 
pp. 340 y 341. 

(8) CUesta, Jorge: La crltiCII desnud11, 
cHado por lnea Arredondo ·en 
Acercamiento a Jorge Cuest11, SEP
Diana, Méx. 1982, p. 19. 

(9) CUesta, Jorge: Poes/11 y crltiCII, 
selección y presentación de Luis Mario 
Sclw1eider, lecturas mexicanas, tercera 
serie, No. 31, CNCA, Méx. 1991, p. 249. 

(10) Santl, Enrico Mario: Una .g/asnot 
bar11t11: el escritor y el periodlstll en Cubil, 
revista Vuelta No. 165, agosto de 1990, p. 
56. . 

(11) Cuesta, Jorge: Poesla y CrltiCII , 
selección y presentación de Luis Mario 
Schneider, t..ecturaa mexicanas, tercera 
serie, No.l 31, CNCA, Méx. 1991; p. 249. 



Asimetría de dos conciertos / 
Germán Espino 

GUERRA DE LAS GALAXIAS.BEATLES 

OPERA CARMEN 
Un anuncio con un ·tema musical que parece insidi·
oso (Yellow Submarine), para un concierto de la Fi
larmónica del Bajfo. 

El auditorio Josefa Ortfz de Dominguez casi lleno; Un alarde de publicidad: el evento artístico 
predominaban los jóvenes, omRipreser:ites por sus más importante de los últimos diez años". 
torpezas .. Sin embargo, la composición era más La Plaza de Toros a medio llenar, pre
heterogenea, más popular, aunque segufan pre- dominaban los adultos efe clases medias 
valeciendo los fresas. altas y al1as. 

Desde el primer tema, la música apenas contenfa El primer acto, quizá el más difundido, fue 
el ánimo del público, que se volcaba em aplausos al sinceramente hermoso, pero a partir de ahf 
final de cada pieza. 

Comenzaron por Jos temas épicos de "La guerra de todo empezó a decaer. Nuestras ilusiones 
las galaxias", que a la mayorfa nos provocaron reeu- se fueron entumiendo,.-no solo por el frió, 
erdos agr.adables de la petrcula. sino también por el gran número de ínter-

Sólo t:m intermedio y a continuación los populares medios -o quizá porque fueron demasiado 
temas de los beatles. Entre ellos sobresalía "El sub- lentos-; y por los contratiempos: los musí
marino amarillo" por sus múltiples recursos orques- cos, robando cámara, se ponfan a jugar en 
tales; eso lo ·hacía parecer un tema festivo para un Jos intermedios; incluso el director, al final 
desfile, incluso a los niños les provocaba risa. del teroer acto salió como pedo, y rato 

Al final del concierto el público aplaudió ininter- después avisar~n que era un intermedio, 
rumpidamente, y empezó a gritar: "otra, otra ... " El entonces, lentamente -como una táctica 
director salió y regresó, tres veces a agradecer los ... dilatoria pára desesperar al enemigo-, 
lH>Iausos, y al cabo a ofrecer una pieza más de los comenzaron a desmon1ar el.escenario. 
beatles. 

Con sus aplausos el público hizo regresar tres En la faena, el matador se unió al ánimo 
veces m~ al director; y ahorá la filarmónica ofreció del público porque brindó una lidia breve y 
nuevamente "el submarino amarillo". Pero en esta deslucida, falló en el estoque y, a diferen
ocasión el público acompañó con las palmas la· pi- cia del toro -al que también aplaudieron-, 
eza, y algunos músicos la seguían marcando el a él le gritaron y silbaron. 
paso. _ Luego dejaron enfriar las últimas voces 

la esceni1a_ del director saliendo a agradecer los_ de la corrida, para iniciar, con la parsimo
aplausos y -ofreciendo un tema a cambio se repitió nia de un elefante, la reinstalación del es
tres veces más (en total, pues, regresó al escenario a canario; sin embargo, después de más de 
agradecer los '· aplausos aproximadamente 15 tres horas de espectáculo, la lluvia ya no 
veces) y en éstas últimas ocasiones el público lo 
ovacionó de pie.. _ .. , -"· se aguantó las ganas de entrar en escena 

Al final volvi.eron;a tocar el tema principal de "La para terminar de estropear todo. 
guerra de las galaxias"; y para evitar el chantaje del Ninguna aclaraeión dió por terminada la 
público que no se cansaba de aplaudir, el director y opera, tan sólo unos cuantos músicos que 
la orques1a salieron juntos para ·indicar que ya no ya habían salido, comenzaron la retirada a 
seguírian. El público siguió aplaudiendo durante su discreción; por su lado, la gente com-
·salida. prendió la señal y se fue. 

Restaurante 

LA FLOR DE 
QUERETARO 

CASI UN SIGLO 
DE TRADI«;:ION 
EN EL CENTRO 
DE LA CIUDAD. 

FRENTE AL JARDIN ZENEA 
(Antes Jar~ín. Obregón). 

LO ESPERAMOS CON 
TODA SU_ FAMILIA. 

ACEPTAMOS TARJETA 

DE CREDITO. 

Juárez S Norte Tel. 12-01-99 Querétaro, Qro. 
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Miré la sombra en el anden y 
recordé: a él le regalé 

mi · planeta solitario, 
a tí mi vida entera. 

Me tjuedé sin tí, sin él, 
sin planeta y sin vida. 

Maria Gonvilez 



.· 

Poesía novel 
Azul 

Es el color azul del infinito 
que irradia con su luz vivo reflejo 
del añil o del plúmbago exquisito, 
en el mar.co de plata de un espejo . 

Tenue línea fugaz del horizonte 
incapaz de marcar la diferencia, 

...... 1n .. ,,.. tfmida de sur a norte 
mar y el cielo, en única existen~a. 

cuando el sol emite sus destellos 
ttit:tnAir-,nttn su brillo en el paisaje, 

refleja del astro el diario viaje 
crepúsculo azul, único y bello. 

Y mientras en el mar las olas ruedan, 
igualando a 1as nubes en el cielo, 
en el espacio azul, las nubes vuelan 
semejando a las olas en su vuelo. 

Inmensidad azul de ondas marin~. 
digna de ser grabada en regio lienzo, 
hermosura total de diamantina, 
límpido espacio de esplendor intenso. 

Gu•d•lupe Orteg• lnf•nte 

Espejismo 
Sólo fuiste un espejismo ... 
ahora vivo en el abismo, 
enmedio d~ tanta oscuridad ... 
con mi grande y triste soledad. 

Porque una noche que te eonocf, 
tfmidamente te acercaste a m( 
d_espués bailamos abrazados 
como dos grandes enamorados. 

Luego empezamos a salir ... 
i Como te quiero! solfas decir, 
mas era tan maravilloso 
que todo lo veía hermoso. 

• Por las tardes me llamabas 
diciendo que me amabas 

sin embargo te cref a ... 
un cariño te ten fa: 

como mar en el desierto , 
un espejismo nada cierto 
porque ahor~ sé que mentiste 
desde ~ dfa ~ue me conociste. 

Sólo fuiste un espejismo .. . 
ahora vivo en el abismq, 
enmedio de tanta oscuri~ad ... 
con mi grande y triste soledad. 

M•. del Rocío Trejo P~ru• 

El día que te ·marches 
El día que te marches, 

será de mis mañanas, 
no verte sonreír? 

Sentiré romperse mi corazón 
un cristal en la nada ... iSf! 
nada y aquellas noches de 
para mí, 
noches de invierno t4n, 
tristes, que al recor.darte ... 

se llenarán de 
que 

1se,-eontutn<l1rar con la lluvia, 
que el viento recogerá y llegarán a t(. 

En esa cálida y suave brisa de 
mañana y en el rocío de la noche 
que te dirán que aún no te olvido. 

Ma. Dolores G. Fri•a . 

ZoQLogía lmagin·aria: 
la captura espacial de lo intemporal 
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Todo principio de cr88dón es un retomo 
simbólico al caos". 

M. Ellede. 

El juego de la imaginación es una frase 
tautológica, como esta: "tau~logfa de 
la imaginación~ el juego". El juego 
tautológico es toda la imaginación en 
una frase, porque una frase imaginativa 
es una tautologfa del juego que imag
ina jugar con un fraseo. 

Zoologf• lrn.gln•ri• destaca 
el papel del juego en la transformación 
del hombre en Dios y en mono, y vis
cevers.a. 

Abe/ardo Rodríguez Macía5 

Todo lo que es profundo ama la máscara". 
F. N-.zcbe. 

Todo origen es divino porque está 
oculto. Los juguetes fueron los antig
uos objetos de la adivinación y el 
oráculo. Leer las piedras, los granos 
de maíz o las imágenes impresas en 
papel eran, y son, un juego en las pro
fundidades del alma, ahí donde esta
mos más próximos al cerebro antiguo, 
al córtex que nos emparenta. con los 
monos, los cocodrilos, las aves y los 
peces. 

111 
"Ls expresión más perfecta 

( ... )es el fragmento". 
O. Paz. 

Luz y sombra escudriñando la historia deÍ gran teatro del mundo. Sobre corti
najes de primitivos colores el chamán, cara de _ aguilucho, "águila jóven", 
invoca la vida de los objeto.s inanimados y veo la Zélologí• lrn.gln•rl• de 
Manolo Oropeza danzar alrededor mío, embriagándome con su vértigo de ar
quetipo e incendiando el ex-refrectorio del ex-convento de San F-rancisco, con 
las proto-religiqnes del mundo . . Y. me reconozco, no sé exactamente en qué 
parte de esta Zoologí• lrn.gln•rl•, como un fragmento, un vidrio roto, una 
esquirla luminosa de una antiquísima explosión de vida . 

Salgo de :as entrañ~ del Museo Regional, en el corazón de la ciudad, afuera 
la noche m& acaricia con sus dientes de lluvia, pero soy impune, porqu~ soy un 
carbón encendido por la magia de aguilucho. 

IV 
El hoy es fugaz ,es tenue, es etemo:otro ciel0 no esperes ni otro infierno. J. L Borges. 

¿Cuántos siglos y milenios y qué 
queda? Los objetos. Barro, cuero, 
cerámica, madera, fuego, agua, 
aire, tierra y luz en formas animales 
guardando los secretos de la hu
manidad. 

batirse en el único debate ver
dadero: la muerte. Objetos para 
seducir a la vida y continuar la 
especie . Objetos capaces de 
contener en sí mismos, ·todas las 
historias de un pueblo. 

disecadoras de las viejas 
museografías. 

Objetos cargados de 
emociones. Objetos para de~ 

Sin embargo, objetos muertos 
cuando los aprisionan las vitrinas 

Gracias aguilucho por liberar de 
nuestro miedo a la Zoologf• 
lm•glnarl•. por acrecentarnos la 
c:oncidencia del ver, por des
cubrirnos la otra dimensión de 
estos objetos. 

V 
Imaginar es Ir más allá de si mismo·. O. Paz 

No confundamos la belleza con la estética. Los objetos antiguo¡ de la Zoología 
lm•gln•rl• tienen un fuego interno: fueron vitales para la permanencia, fu~ron armas 
espirituales"de la efímera vida guerrera de sus creadores. Por eso SQn bellos. Nada 
más alejado de la Zoologí• lrn.gln•rl• que el mercado moderno. Antes del ahora, 
el comercio era un trueque entre seres distintos, el contacto paradójico de las diferen
cias que unían a los pueblos y a las gentes bajo la misma necesidad de sobre
vivencia. El comercio entónces generaba la paz y no la guerra. ¿Qué relación tiene 
la Zoologf• lrn.gln•ri• .con 1~ modernos objetos de arte? ¿Qué relación tenemos 
nosotros con las "obras de arte" actuales? ¿Somos a través de ellas o simplemente 
queremos poseerlas? ¿Qué somos sin objetos mágicos que contengan nuestra 
imaginación colectiva? ¿Qué somos? 
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VIl 
Lo que conviene slos serfi humanos 
en pincfi,es tiranos es precisamente el 

obsesivo manejo de lo conocido. 
o c. C..t•ned•. 

Zool09í• lrn.gin•rl•. exposi
ción temporal del 14 de qctub(e 
al 31 de diciembre, en el Museo 
~egional •• es una buena opor
tunidad de romper la fría pedan
tería de los museos y su tiránica 
visión taxidérmica de la memo• 
ria. 

Zoología Imaginaria, Ex
posición temporal, es una eap
tura especial de lo intemporal. 

~uerétaro, Qro., dklembre de 1992 -
.... p • 

VI 
Miunicorñieazul ayerse me perdió .. . 

S. Rodrlguez 

"Lo importante no es buscar, sino 
encontrar", dijo Picasso y posible-

. mente esto se le ocurrió cuando 
después de engullirse un 
pescado frito y dejarlo en .Ja pura y · 
fina osamenta, pintó de colores la 
filigrana de calcio del pez en cues
tión y lo metió al horno de la coc- 
ina, transformándolo, Fesucitán
dolo después' de comérselo, en
trando en comunión con el animal 
y con el objeto. Los niños de San 
José Pathuitz, en Chiapas, 
aprenden a nadár entre los tres y 
seis raños de edad. Sus "instruc
.tores", niños de nueve a· doce 
años, sólo les dicen: "cómete un 
pescadito chiquito para que te 
enseñe a nadar en el agua". Una 
antigua memoria se enciende. 

Hay muchas disciplin~ artísti
cas, pero en realidad sólo un Arte: 
el arte de "hacer ver". de volver 
visible lo invisible y viceversa. Un 
artista tiene la mirada de aguilu
cho. 



CivilizaCión y cultura: dos ca~~s d~ 
la misma moneda 1 XIII 

Alejandro E. Obregón Alvarez 
Desde atalayas distintas, el 
.quehacer cultural y educativo es el 
mismo; el bienestar del ser hu
mane y la procuración de aquellas 
condiciones de vida que le permi
tan vivir con la dignidad a la que 
tiene todo el derecho, aquel que le 
da el propio ser y su actividad pro
ductiva. Lo demás son meras cir
cunstancias. 

En el articulo pasado hemos 
visto cómo el ser humano cumple 
con sus funciones biológico
orgánicas de manera natural y de 
manera artificial. - Y al igual que 
hemos asentado que tenemos 
materia y espfritu, interiory exterior, 
yo y lo otro, también hemos afir
mado que esas realidades apar
entemente distintas y distantes, 

-están en íntimo contacto a través 
de fenómenos de superficie. De 
supQrficie de transición, de trans
acción, de intercambio, de paso; y 
también hemos afirmado, en var
ias ocasiones que el título de estos artículos no es cas
ual, :ya que civilización y cultura son dos realidades 
unidas precisamente como resultado de procesos de 
superficie, de interacción entre esos otros .estados o 
fenómenos aparentemente distintos. Explicadas así de 
esta manera, las aparentes antinomias entre cuerpo y 
espíritu, entre interior y_ exterior. enlre principio de placer y 
principio de realidad (Freud), o entre espacio y tiempo y 
cantidad y calidad, son esas dos caras· para-cuyo dilu
cidamiento solamente hacen falta explicar de manera 
más llana los fenómenos de superficie, los deslizamien
tos entre una realidad y otra. A esos deslizamientQS nos 
'referimos en especial para explicar la cultura, las artes, 
los valores, las instituciones ... 

Los fenómenos y los objetO$ transicionalesforman 
parte central tle esta tesis acerca del origen, el desar
rollo, los resultados y, sobre todo, la realidad o esencia 
misma de la cultura (como el resultado espiritual) y la civ
ilización (como resultado materia~ de la actividad hu
mana._ El deslizamiento entre una y otra, es evidente por 
sí mismo: ambas actividades, resultados, procesos y 
objetos, P.:Srten de la inteligencia y de la ·voluntad del 
hombre;y se ponen al servicio de sus necesidades, no 
solamente satisfaciéndolas o transformándolas, sino 
haciéndolas -iAclusive más y más complejas. · 

Vayamos al concepto central de este artículo: la re
lación. La cultur~ y la ciyilizaeión son formas de relación · 
del hombre consigo mismo, con los demás seres -huma
nos y con el medio en el que se desenvuelven . Estas re
laciones pueden tomar la forma de objetos, de instru
mentos o herramientas, de usos ·Y costumbres, de len
guajes, de instituciones, pero de manera mucho más 
sofisticada, de 1deas, de símbolos y sus correlatos, ac
ciones, objetos, cosas ... 

El paso -entre contenido y continente,. por ejemplo, no 
solamente se da entre el significado de uno u otro de los 
términos linguísticos · sino, sobre todo en la realidad 
misma de uno y otro objeto real Sin embargo, entre 
ambas dimensiones -la ideal por un lado, la material por 
el otro- -se corresponden perfectamente, mediante una 
relación de adeeuación hasta encontrar el equilibrio, la 
justa medida, la facilidad de la acción, la estabilidad en 
el ser. De esta manera podemos adelantar que civilf
zación y cultura no son sino una relación de continua, 
compleja y cada vez más perfecta adecuación entre el 
hombre y su medio de vida. 

Nuevamente vayamos por partes: si la acción de 
proveerse a sí mismo y a su progenie de los medios de 
vida, da origen al trabajo, nos dice Engels en su librito El 
Papel del trabajo en la transforf!Jación del mono en 
hombre ... que antes ha habido una preparación orgánica 
(el hecho de que la mano pueda ~ejar de ser solamente 
medio de locomoción, para pasar a ser medio de pren
sión, por la oposición del _ pulgar, explicacior.t simplista y 
reduccionista, si las hay, pero que nos sirve solamente 
de ejemplo iniCial). Enseguida, el hombre, a través del 

.. ·.' .... 1- .. , ........ ~-· 

ensayo y el error, irá transformando y perfeccionando 
su trabajo, al mismo tiempo que se va transformando 
y perfeccionando a sí mismo. Este proceso le llevará 
al uso, a la .costumbre, a la norma y a la institución 
(que dejaremos para el próximo artículo la explica
ción de esa graduación de creciente complejidad en 
estos fenómenos rQiacionales). 

Esa primigenia incursión del hombre en su medio 
vital, le obliga a establecer territOrios (ya tenemos así 
la "propiedad" como primera incursion simbólica y 
real, y que responde a una necesidad vital del 
hombre); tendrá la necesidad de comunicar su ex
periencia laboral a su progenie (y en esa comunica
ción están contenidos ya, en semilla, el lenguaje, 
~omo instrumento privilegiado de rela~ión entre los 
individuos con respecto a la realidad circundante; 
pero también están conteduos con respecto a la re
alidad circundante; pero también están. contenidas la 
educación y la cultura, puesto que son la experiencia 
de los ancestros transmitidas de una generación a 
otra .. ). Y así podríamos ir numerando los pasos, de 
complejidad creciente, en una explicación muy sen
cilla de Engels, has~ llegar a ló que propiamente es 
esa experiencia acumulada de varias generaciones 
en la que cada una va poniendo nuevas formas tanto 
materiales como espirituales de perfección ~ Por ese 
camino, en cuanto a la satisfacción de las neces
idadeS materiales se Mega a la civilización, con todo 
su ~Qaje de objetos, instrum~ntos, ·utensili95, formas 
de vivienda y vestido .. . ; y en cuanto a la sa'1isfacción 
denecesidades espirituales se llega a la cultura, con 
todo el conjunto de valoraciones de la realidad, de 
símbolos y de signos representativos de aquella, de 
relaciones · parentales y saciares, mediatizadas 
siempre por ese deslizamiento que hemos señalado 
al principio, con respecto a una realidad que, siendo 
única, sin embargo se refiere siempre a caras distin
tas, perspectivas yomplementarias, ángulos de en- . 
foque inteligente por parte del hombre cada vez 
mejor informados, dasificados, analizados, ré
laciomidos con toda · la experiencia e.rgánica y 
psíquica de cada individuo y del grupo humano en su 
conjunto. 

Territorio, trabajo, experiencia, lenguaje, utensiliOs 
y herramientas, educación, -cultura: nos par:~en al 
principio conceptos y realidades 1otalmente distintas 
entre sí, irreconciliables, apa.rentemente, en cuanto a 
una explicación unitaria. Ya veremos que las expli~
ciones son, también, una forma de relacionar lo ya _ 
conocido con lo desconocido, lo ya experienciado 
con aquello otro novedoso que apenas conocemos. 
Y siempre esa relación entre cosas, objetos y térmi
nos diferentes, nos irá llevando de la mano en esta 
incursión o explicación acerca de la civilización y de 
la cultura co~ una ~la realidad pero con facetas 
distintas ... 
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Poesía novel 

Ausencia 

No basta :de mi mente 
el verso luminoso 
ni la sencilla prosa 
que aletea constante 

En mis noches de insomnio 
cansado y fastidioso 
sólo contemplo el disco luminoso 
dé la luna mí complica 

Y pienso un momento 
lo que a sido mí vida 
ni millones de páginas 
bastarán para que en ellas 
plasmara mis eternas ~gustias· 

y dolorosas quejas 
de mis penas tan mustias 
que la aucencia de un amor dejo. • 

P.Kastro 

Soñaba 

Soñaba con un mundo feliz 

.; 

donde siempre prevaleciera la alegría 
donde los árboles adornaran las praderas 
donde los pájaros volaran sin parar. 

Soñaba con un nuevo amanecer 
donde el sol alumbrara la mañana 
donde ~1 atardecer esperara . 
la puesta.del anochecer. 

Soñaba con el don que es. la vida 
donde la gente se viera con ternura 
donde ·las parejas se amaran con locura' 
dónde nunca .e~stiera la amargura. 

Soñába con esto día. a día 
donde se viviera con armonía 
donde yo creí que así sería 
donde yo se que ese día nunca llegaría ... 



El proceso de Epigmenio 
González v ~ómplices .. 
Vimqr tk lq prjjjnq 1 -

capitán Allende y ~nspirar para independizar a la Nueva 
España "~parándolo de la dominación del gobierno 
español a quien corresponde por todos títulos y aerechos, 
faltando a la fidelidad y jurameAtO de vasallaje que ha 
prestado a Nto. católioo y legítimo Monarca el señor Don 
Fernando Séptimo ... • 

Al momento de la aprehensión se encontró que fabricó 
más de dos mil setecientos cartuchos, compró pólvora de · 
contrabando, hizo balas, acopió astas para lanzas, se hizo 
de armas blancas y de fuego. Se le recogieron planes 
para proclamas, una lista de los sujetos ·europeos y .ameri- . 
canos que debían apresarse, junto con otros papeles que 
contenían los puntos y avenidas que los insurgentes 
tdmarían en esta ciudad para que pudiera verificarse la · 
insurrección. · . 

Otro de los implicados fue Ignacio Camacho, quien se 
encargó de convencer a los vaqueros y arrendatarios de 
la Hacienda de Bravo, de intervenir en la insurrección. 

Epigmenio no negó las acusaciones y declaró que fue 
Dón Mariano Lozada quien lo puso en contacto con 
Allende y fue éste último quien lo convenció de que la 
sublevación era necesaria para "librarse del yugo y mal
trato de los Europeos, exponiéndole que éstos trataban 
de entregar el Reyno al dominio extrangero, y que para 
evitarlo era necesario gua el gobierno· residiese en 
sujetos americanos". · 

Junto con Epigmenio apresaron a su hermano Emeterio 
y a su cajero Antonio García. Exculpa a su hermano di
ciendo que aunque estaba -enterado de sus planes los 
veía con indiferencia. Respecto del cajero declaró 
flaberlo engañado, diciéndole que se estaban armando 

··para defender la fe. En el_ juicio también apareció impli
cado Mariano Galván, pero Epigmenio confesó que esta 
persona era totalmente inocente. Los documentos revelan 
que la intención de Epigmenio era hacer recaer sobre su 
persona toda la responsabilidad -y Pf)r supuesto, el cas-. 
tigo. -

Epigmenio declaró que las acusaciones eran verdad
eras y prosiguió a exponer sus r~ones. ~na de las_ máy 
importantes fue ·el maltrato de que eran obJeto los cn~IIOs 
queretanos y lo ejemplificó con el relato del comportam
iento de Fernl;lndo Romero Marti11ez, español peninsular, 
quien al componer la cañería de una de las calles de la 
ciudad; los obligaba a cargar las piedras para despejar la 
calle y llevarlas tras el convento de San Francisco, golpe
ando a quien se negaba y llegó a decir gua "hab[a que -
empedrar las calles con cabezas de criollos; que había de 
ver en la horca a más de cuatro .queretanos". 

Fe~nando Martínez no sólo los injuriaba Rúblicamente, 
sine que. tambiéA se le· sabía culpable de varias muertes, 
de las que se vanagloriaba por haber quedado impunes. 
Epigmenio rel~ta con indignación el asesinato de un indio 
albañil que construía la casa de Martínez, haciendo saber 

. que con seis pesos pagaba cada muerte. g&ta persona 

. era miembro de!. cabildo y había sido condecorado como 

. Capitán d& Dragones Provinciales de esta Ciudad, pas-
ando después con el grado de teniente coronel, a Coman
dante del Batallón Urbano de la misma. 

Tomás Cavadas, otro peninsular, se hizo memorable por 
sus procedimientos cu.ando era Alcalde ordinario/ llegó a 

deshacer un _mer~illo que se hacf&'en las calles de la 
ciudad con perros. : 

El descontento de los..aiollos también era producto de 
la faHa de justicia, ya que cualquier queja o juicio que un 
americano dirigiera contra algún europeo en defensa de 
sus derechos, no era debidamente atendida. 

Este trato convenció a Epigmenio a unirse a Allende, 
no hábía más remedio que usar la fuerza contra los eu- · 
ropeos. Declaró que no tenfan la intención de ase8inar
los, sólo los regresarían a la península y aq.Jellos es
pañoles que hubieran tenido un buen comportamiento y 
se unieran a los americanos podrían quedarse. 

A Emeterio se le acusó de haber ayudado a su her
mano en la fabricación de balas, auxiliarse en la insur
rección y de no denunciarlo a la Jus«cia como era su 
deber. Emeterio dedaró ser natural y vecino de esta 
ciudad, soltero, oomerciante, cajero en la tienda de s1:1 
h,lrmano, d_t 27 años y contestó que estaba en la creen
cia de no tener obligación de denunciar a su hermano y 
por eso fue que no lo hizo y aunque su hermano le 
comunicó sus ideas, el declarante no se comprometió, 
ni le dió palabra de que le ayudaría; intervino en la 
fabricación de las balas porque se eXJ)endían en la 
tienda, y solamente hizo unas cuantas. Poco después 
se retractó de esta declaración y responsabilizó de todo 
a su hermano Epigmenio. 

Emeterio confesó que los gastos salíQil del dinero de 
la tienda y que nadie más colaboraba con ninguna -can
tidad. Fue él quien habló del dibujo que representaba 
alegóricamente el triunfo de América -sobre España, 
pe'ro dijo no haberle dado importancia, ni saber quién lo 
había hecho, sólo lo había dejado entre los papeles que 
servfan para envolver lo que se vendía en la tienda. 

Pasados unos meses Emeterio enfermó gravemnte y 
s.intiendo próxima su muerte, quiso confesarse para li
brarse de pecado de pe~uria y morir como buen cris
tiano en la gracia de Dios. Su confesor le impuso la pen
itencia de declarar a sus captores la verdad. Depuso 
que había mentido, que sí estaba enterado de los 
planes de su hermano y que había participado en ellos. 

Uno de los aspectos que llama ·~, atención en es!a 
primera parte ·del proceso es la prtJSencia de Miguel 
Baquedano, se trataba de un muchacho de diez y seis 
años de edad, soltero, nacido en San Juan del Río y 
avecinado en la ciudad de Querétaro, de oficio cajero. 
Se le hizo prisionero acusado del delito de dibujar un 
león vencido por un águila (el que se ha usado en el 
cartel que anuncia la obra de teatro), en el que están 
presentes el maguey, el nopal y un macahuitl arma pre
hispáñica. El león representaba a España, el águila a 
América, el maguey y nopal a la naturaleza americana y 
el macahuitlalas culturas prehispáncias en actitud guer
rera. Era la representación de la idea de los críollos: 
tomar para sí la naturaleza y las culturas prehispánicas, 
creándose una identidad propia, para vencer a España. 

Miguel Baquedano declaró que había !:techo el dibujo 
siguiendo las ir;~dicaciones de Epigmenio González, no 
recibió pl;lgo alguno y no sabía que estaba cometiendo 
un delito. Cuando supo que podría tener problemas fue 

~ 
I..a · más res;iente publieación 
de la UAO 

Revista de 
investigación Nº 3 

En esta revista se nos presentan algunos 
trabaj,os que son el resultado de estudios e 
investigaciones realizadas ".en el bepar- .. 
tamento de lnvesitigaciónes Psicológicas 
de la Facultad de Psicología. Los autores y 
articulas son los siguientes: 

Rosalba Pichardo y Antonio Vargas nos 
muestran, bajo el titulo de Alienación y 
proceso de trabajo en obreros de la indus
tria petroqaimica, un análisis realizado con 
180 trabajadores, de un universo de 700, · 
sobre los tres niveles de alienación a 
través de la aplicación~ del in~trumento 
ALSUJS-ST, 

, Un estudio Epidemiológico sobre psi
. cotrastornos en Querétaro , tra~o que pre-·• sentan Jaime Rivas Medin& y Guadalupe. 
Rivera donde hicieron un éstudio entre la 
población mayor de 15 añQ.S del municipio 
de Ouerétar<? entendiendo a los psÍcotran
stornos como los padecimrentos que nos 
causan problemas en la vida cotidiana 
como el insomnio, la ansiedad, la depre-
sión, etc. !> 
SOfía Vernoii Car1er escribe sobre El uso 

de algunos términos metalinguísticos- en 
níños preescolares. 
José Juan Martínez y Eduardo León Chaín 

tratan el tema del Proceso de trabajo y 
desgaste obrero. · 
Y por último, Dulce María Arredondo Vega, 

toca wn asunto que se relaciona con los 
Factores causales de la ausencia injustifi
cada en el área de recalcadoras de una in
dustria en Ouerétaro. 

lftVESTI 

por su dibujo y Epigmenio no se lo Fegresó. *" NUEV~EPOCA 

En estas cuartillas está expuesta una primera parte de 
la información contenida en los documentos del 
proceso. La causa de Epigmenio se turnó ala ciudad de 
México el 16 de enero de 1813, el cargo fue intento de 
conspiración y correspondió a la jurisdicción militar, se 
envía al consejo de guerra de la capital. 
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Gustavo Silva 
Banqueta; calidad, diversión y sentido del-éxito 

Víotor M. Navarro 
: (,quándo nació Banqueta y cuál era su proyecto puesto a aprender y a compartir su oonocif!1iento. 
m1c1al? - ·¿Cómo ves el teatro en Querétaro desde que 

- En el año de 1980, como producto de una experi- viven aquí? 
encia con la dirección de CultuFas Populares de la -Para contestarte esta pregunta quisiera comenzar 
SEP (Arte Escénico Popular), a cargo del gran direc- con un pequeño cuento del Budismo Zen: "Cierta vez 
tor mexicano (ya desaparecido) Julio castillo. El un cazador llevó un elefante a una aldea en donde 
proyecto inicial_ consistía en llevar el teatro a tedas todos sus habitantes estaban ciegos y no conocran 
las comunidades y colonias suburbanas del D.F. lo que era un paquidermo y les dijo que lo tocaran 
con temas . cercanos a su problemática y realizados para que pudieran oonocerlo. Uno de los ciegos le 
con los mrnimos elementos escenográficos, en luga- tocó los colmillos, otro la punta de la cola, otro una de 
res importantes dentro de la mecánica de la vida de las patas, otro más la panza y otro las orejas. 
la gente: la plaza, el mercado, la cola de las tortillas, Cuando el cazador les preguntó si ya sabían lo que 
etc. Los planteamientos fundamentales d~ nuestro era un elefante Al que le tocó los colmillos dijo: es 
trabajo eran: calidad, creatividad, y educar di- como un estropajo para baño; el de la pata dijo: es 
virtiendo. Al concluir el proyecto dentro de la SEP, como una gran columna; el de la panza aseguró: es 
dos de los participantes que desde 1974 teníamos como el techo de una gran carpa y el d~ las orejas 
experiencia dentro de esta linea de traba¡o y que con gran certeza afirmó: un elefante es como dos 
para ese entonces estábamos en el sexto semestre grandes lienzos de tela. Entonces como cada quien 
de la carrera de teatro en Filosofía y Letras de la tenía su propia opinión como cierta, discutieron, pe
UNAM y otro compañero egresado deiiNBA, decidí- learon y terminaron matándose unos a otros. 
mos darle continuidad a Banqueta y así el 6 de abril Pienso que es muy, pero muy sano que cada uno 
de 1992 acabamos de cumplir 12 años de ,vida. de los creadores del teatro en Querétaro tenga su 

-¿Se ha ido transformando con el tiempo y el tra- punto de visJa con respecto al quehacer teatral, la 
bajo este proyecto con el que arranca el grupo? diversidad es un principio fundamental de la natu-

- Dado que sus realizadores somos, como todo raleza; sin embargo en ésta el caballo no le exige al 
elemento vivo, sujetos de cambio, sí ha ido sufriendo león que sea caballo, ni el león a éste que se vuelva 
modificaciones, pero más que en sus principios león; de la misma manera cada uno de Jos 
básicos en las estrategias para llevarlo a cabo. creadores teatrales debería tratar de entender que 
Hemps probado de todo en este camino, hemos su verdad es eso "su verdad" y no la verdad, porque 
tenido, como todos, aciertos y errores, hemos ninguno tiene la verdad. Cuando ésto suceda util
equivocado la ruta y vuelto a rectificar muchas izaremos los medios periodísticos para algo más 
veces, hemos estado a punto de "tirar la toalla", en enriquecedor para todos, que la actitud arrogante de 
momentos muy críticos, hemos recibido grandes el que cree que uno o dos éxitos e.n su camino le dan 
muestras de apoyo y solidaridad a nuestro trabajo y derecho a negar de un plumazo la eJIIJ)eriencia de Jos 
también hemos encontrado "puertas cerradas". críti- demás y afirmar con alarde de soberbia que el "tea
cas positivas y reconocimientos, así como hegati- tro se empezó a hacer bien desde que él lo hizo" o 

• vas y detracciones, etc. Todo lo anterior definiti- que "todo el que no hace teatro como yo lo hago no 
• vamente ha influido en nosotros, nos mantenemos hace teatro" u otra serie de "verdades" tan parciales 

inalterables en dos princípios: calidad y diversión como ésta: "Un elefante es una manguera porque yo 
(en su sentido más amplio) y hemos agregado los lo tengo agarrado de la trompa. 
siguientes: crecimiento humano personal, trabajo en -¿Cuál es la relación del trabajo teatral. en el es-
grupo y sentido del éxito. tado? 

- ¿Cuáles han sido las escuelas o corrientes tea- - Es una relación incierta, indefinida, irregular. 
trales que más han influido en su trabajo? Nunca se sabe qué va a pasar; al~unas veces lle-

- Podrían resumirse en cuatro, aunque de ninguna gan apoyos, algunas otras (las mas de las veces) 
manera nos consideramos "seguido~es" de nadie, no. En momentos surgen programas de difusión, de 
nosotros somos eclécticos, tomamos de los demás incentivos para la creación pero no hay no hay per
lo que nos ayuda a la consecución de nuestras manencia, no hay con_tinuidad, no existe un proyecto 
metas. Es-tas-influencias son las siguientes: El sis- - cultural definido en nuestro país, mucho menos para 
tema Stanislavsky, (Comedia de Arte Italiana) · el el teatro. 
Teatro de Revista Mexicano y el Teatro Latinoameri- - ¿Continúa vigente el teatro independiente? 
cano con su experiencia de "Teatro Grupo". . A estas alturas el concepto teatro independiente 

-¿Existen "gl!lrús", lídfJres intelectuales o presen- es difícil definir, en sus inicios el decirse independi-
cias fundamentales en f!~nqueta? -·~- ente conllevaba toda una posición estético-ida-

- En absoluto, en la dinamica de traba¡o interna de ológica que permitía ubicar a muchos grupos dentro 
nuestro grupo el principio fundamental es el cono- de un movimiento con características muy propias. 
cimiento de U!"JO mism~. En 1~ ant!gu_os templos ~el Hoy ~n dí,a es difícil esta ubi~ción por lo tanto yo 
saber, en Egtpto, habta una tnscrtpCión que decta: estana mas de acuerdo con la tdea de Bias Braidot 
"Hombre, conócente a tí mismo y conocerás a los del grupo "Contigo América" de hablar de teatro de 
dioses y dominarás el universo". Nosotros tenemos grupo y diferenciarlo del teatro de elenco .. 
muy clara la diferencia entre masa e individualistas y -¿Crees tú en la l)arrera entre elteatro comercial y 
entre individuos y colectividad. fomentamos lo teátro de calidad? 
segundo, pero ésto no se logra de la noche a la - No creo que ésto sea determinante, es verdad 
mañana, lleva tiempo; Banqueta es un proyecto sin que la calidad de muchas obras comerciales es 
prisa, es un p~oyecto co~ tie"'!po pero con absoluta dudosa, pero tampoco es una garantía de calidad el · 
c~~eza del eXtto. El guru _es~a ~entro de las poten- que no lo sean. yo pienso que la exigencia, el rigor y 
ctal!dades de cada uno de sus mtegrantes, come;> lo el compromiso por hacer un trabajo de calidad está 
esta dentro de _cada uno de lo~ se~es q_ue hab_ttan en cada hacedor del teatro y hay quienes a pesar de 
este planeta. Stn embargo habra qutén ptense dtfer- las condiciones económico-lucrativas del teatro 
ente y tenga y necesite esos "líderes" esos "gurús" comercial lo procuran.· 
nosotros los respetamos, es otro camino. -¿Ha conformado el grupo Banqueta una estética 

- ¿Cuándo llegan a Querétato y por qué? teatral? 
-.A Querétar~ llegamos el 3 _de julio de 1986 a - Preferiría decir que ha conformado una manera de 

reah~r. una sene de presen,tactones en todos los hacer teatro, para mucha gente hay un "estilo Ban-
muntetptos con la Secre_tana de Cultura y c~n queta"; sin embargo sería pretencioso e injusto decir 
ISSSTE-Cultura. Uegamos procedentes de San Luts que somos innovadores· en la historia de Querétaro 
Potosí ~onde v~vimos 8 meses y d~ una experiencia hay infinidad de ante~entes, aquí mismo en 
de 5 anos conttnuos de presentaciOnes a lo largo y Querétaro los Cómicos recorrieron la legua llevando 
ancho de ':l~~tro país, ~u~ nos hizo modificar el teatro de plaza en plaza. · 
nue~trB: postctOn ~mo capttaltn?s COf! re~pect~ a la - ¿Ayuda el teatro a la transformación social? 
provtneta y ca~btar la arrog~ncta del chtlango que - Antes pensábamos que sí. ahora creemos que 
todo lo sabe , por la humildad del que sabe que solamente en la medida que ayuda a la transforma

sabe, pero también ignora muchas cosas y está dis- ción individual. No puede haber sociedades sanas 
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La Central de Servicios a la 
Comunidad CESECO 

Lomas 1 
.. 

dependiente de la Facultad de 
Psicología de la U.A.Q. tiene su 

domicilio en la. calle 33 No. 928 en la 
colonia Lomas de Casa Blanca; , 

·Ofrece los siguientes servicios: 
1.- Atención a la infancia: por medio de 
talleres de expresión infantil, se canaliza a 
los niños a taller de lenguaje, psif::oterapia 
infantil, atención psicopedagógica y se of
rece orientación a los padres. 

2.- Atención a los problemas psicosociales 
que aquejan a las mujeres problemas deri
vados de su condición de mujeres (mater
nidad, sexualidad, cuidado de los hijos, 
identidad, de pareja, etc.) 

3.-Atención a jóvenes, mediante cursos de 
capacitación se busca ayudar a resolver y 
promover procesos autogestionarios que _ 
permitan la vinculación de los jóvenes con 
los problemas de la comunidad. 

4_- Atención psicológica. Tratamiento de 
personas que presentan problemas 
. emQcionales. 

El costo es de acuerdo a , . 

sus recursos. 
Asista 

sin individuos sanos. , 
- ic_Si volvieras a nacer serías nuevamente tealrero? 
- Definitivamente; el teatro para mí es una forma de 

vida, es un método de diversión y yo soy un hombre 
al que le gusta divertirse, creo que uno de los esta
dos más elevados de la naturaleza humana es el 
gozo creativo y para mí el teatro es eso. 

- ¿Cuál es el próximo trabajo del grupo y cuándo se 
estrena? 

- Mira este ha sido un año difícil para nosotros 
desde el punto de vista de la producción, por qiver
sas causas hemos detenido o cancelado el montaje 
de tres obras, dos de ellas ya con bastante trábaJO 
realizado, sin embargo ha sido muy rico hacia el 
interior, hemos avanzado en el terreno de nuestra 
f~rmªción, desde 1989 no habíamos podido tener 
nuestro taller interno en forma continua, siempre 
estábamos produciendo, ahora llevamos seis 
meses sin soltarlo, eso nos satisface. Tenemos una 
meta: estrenar alguna obra corta para finales de este 
año. Por último, sólo quisi.era que me permitieras util
izar .este espacio para decirle algo a nuestro 
público: ¡Banqueta vive y estamos trabajando más 
fuerte que nunca! Gracias por su apoyo. 
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El Salvador: la paz o la gu~r:ra Tres años después 
Julio Melchor Sergio /nestrosa 

. El 18 de noviembre de 1888 fueron a ... INidoa, en San 
Para nadte fue un-.seaeto los retos que se en---- · ~- Sa~edor, e aac:erdot• jeautt• y 2 muJer• dentro del 
frentarfa el f:rente Farabundo Martf para la Ub- · ...,.....- 'campus de la Untveralded católica de ... ciudad 
eraci6n Nacional al firmar los acuerdos de paz . centroamericana. Eatos poemas repreaentan el dolor y la. 
en Nueva York ya que se trataría de lograr medí- . ".J:ranu del traiMijo de ••• mc!nea que dieron au 
ante la P~ le;> que no se logró mediante la guerra ;.. ~~ lade;:,¿ ~0:::-¡:dd::.C.! sd~=r.:! -=~ 

. del levantamiento en armas y de la larga y pe- ~~ t\ paz. •tos poemea aon también un homenaje a la vida _ 
nosa construcción del mismo FMLN '{ J" Y la tuerza del comJromtao politic:o y social de quienes .. .. 

Una de las razones dellevantami~nto armado ' -...iJ ~\: . entregaron ~ta extremo de dar la vide po~ los dem'a. 

-entr~ otras- y .quizá las más importante es la ...v"'\. A ~ ./ .///. "-.. Á ."'PJ Requlem para un amigO 
cuestión de la tierra. Y ahora esta cuestión está .~~~ ./ ~ ,/') ~.,/.A"~ 
trabando los acuerdos de paz aonde el FMLN ~ ~ _...,¡~ __::;;;;- ~-:::>- A Juan Ramón Moreno (Pardito) 
ha ~tad? cumpliendo sin entregarse al ala dura~ _..A-.,¡.., ........-t-~ r-- ""'-----~ . . 
del eJército y a los arenistas -formadores de los • ~ -<....--t_ :-(_,>~ Eras demasiado sencillo 
escuadrones d~ la muerte. · "":\---.,.~~ ~para penS!lr 

Las 14 famtllas poseedoras de la riqueza en el ~ -dJ.J . ____..__~ ~ en el martmo. 
sufrido pulgarcito de América han tenido "conver- d~rme d~ sus fuE!rzas mtlttares- cumpla con la 
sacion~ secretas con el FMLN" por la cuestión de transferen~ta d~ las tierras ala que se comprometió. Ni cómo suponer que podrías 
estas ti~rras. Durante el conflicto los poseedores de La situactón . ~~tá tensa y hay voces que mon~ po_r la fe 
estas tierras estuvieron pagando para que se re- promueven la postbtltdad de. que ~eJ?rogramen los y la JUStiCia 
spetaran sus tierras lo que se llamó tributo de guerra. acuerdos de paz. Esta es qutzá la untca_ manera de del pueb_lo que adoptaste como tuyo. 
Ahora, al cese del conflicto armado el pacto anterior que la paz -~n ~ra al pueblo salvadoreno- se man-
sa rompió por las condiciones mismas de El Salva- tenga. El eJérctto ha ~aclarado que los guerrilleros 
dor y a la vez, los campesinos guerrilleros, tomaron que no esté!l desmovlltzados par~ el 31 de octubre 
esas ideas para sembrarlas y no solamente eso . serán considerados como delincuentes" y . que 
sino para tomarlas como l~ítimos dueños. Por el- como ~es serán tratados. Es obvio que ambas 
las, por la justicia y por la libertad es que se enlis- P~.rtes tienen ~ntempladas .cada una de _las posi-
taron en las filas de las organizaciones armadas que b1lidades que ttene ~t~_confhcto . Hoy, ante los OJOS 
constituyeron el FMLN. . de las masas, la pos1c1on ~el FMLN es sumamente 

Eso no lo pueden aceptar las dases poseedoras y clara. No se desarmar~ SI no lo ~ace el contrario y 
su ejército y Arena, tampoco. De ahí que la situación sobre todo que la cuestión de las ~erras se~ resuelta 

.·actual sea de crisis. Esta se agudiza ya que no se Y en favor de I<;>S ~~rdaderos duenos de la tierra que 
han dado las condiciones para que los dados de no son las .1 ~ f8m1llas.. . 
baja encuentren trabajo tanto del FMLN como del La Com1stón Espectal Agrana -CEA- ya citó a un 
ejército como los de las policías existentes que tam- gruP? nu!l'eroso de propietarios de tierra (3 mil 298 
bién están siendo licenciados. prop1etar1os) donde se tncluye al mismo presidente 

Y "licenciados" les llaman a íos ·d_ados de baja . . de El Salvador, Alfr.edo Cristiani. . 
Ante es.to. los areneros han estado provocando a los Cor:oo se ve ha)' Interés por ambas partes en esta 
combatientes del FMLN y lo mismo hace la parte cues~ón por las tierras. Unos para guardárselas y 
dura del ejército salvadoreño. traba¡ar en el~s y .los otros, par~ apropiárselas de 

. El 31 de octubre es fecha limite para que el FMLN nuevo Y segutr VIVIendo como s1 ·no hubiese estal-
se desarme pero es importante señalar en este lado una revolucón. 
sentido, que hay otros puntos de acuerdo que el A esto, hay que agregarte, la poca disposición por 
gobierno salvadoreño no ha cumplido, como es la ad~r!Y .los crímenes de guerra cometidos tanto por 

Sin embargo, lo sabias bien, 
los caminos de Dios 
son inescrutables 
y te sorprendió . 
con la llamada a dar la vida. 

Quién sabe si terminaste de entender 
lo que pasaba, f 
en medio de aquella noche infernal 
cuando los esbirros 
te sacaron de la cama. 
Ya en el patio, 
junto a tus hermanos, 
rezaste al señor pidiendo fuerzas 
para pasar el trago amargo de la muerte. 

Junto a tí, en igual suplicio, 
ofrendando sus vidas . 
est~f;>an: ~ando, ~1/acu, Segundo y Nacho 
y mas al/a Lo/o, Julia Elba y Celina 
pagarían también con su sangre 
el hecho de ser pobres. 

disol~ción d~. la. Dirección Nacional de Inteligencia, el eJercito Y fundarllE!ntalmente por los ~uadrones 
adscnta al eJercito, y la desarticulación de los princi- de la muerte, orgamzados desde ·el part1do guber- Así, sin ver /a luz del nuevo amanecer 
palas batallones de élite y las reformas a los sis- namental. . .R.ecordar que solamente un oficial fue te despediste de cada uno de tus amigos 
temas judicial y electoral. llevado a JUICI~ en más de los _12 años de guerra y (hasta donde te alcanzó el tiempo) 

. Lo que están buscando los secto1es más recal- .donde el ':l5es1nato de Mo!lsenor Romero aún per- con una oración 
c_i.tr..pnjes del ejército y del partido gobernante, Ali- manece s1n aclarar a sab1endas que l?s areneros que clamaba al cielo: 
a1_1za Republicana Nacionalista -ARENA- es no sol" fueron los r~pon~asbles a través de O Abusson . por ustedes, 
amente bloquear los "Acuerdos de paz" sino rom- La revoluc1ón tiene que echar mano a todos los por los que seguirían luchando 
perlos ·-mediante provocaciones y utilizando la recursos a su alcance y más en situaciones difíciles. y, tal vez, 
guerra sucia -de la que son expertos. Que no se confunda~ c:on rendimiento. Habrá que por quienes te cortaban la vida 

En este .contexto se inscribe el atentado contra el entender .que las_ c_ond1c1ones de un empate en el que tanto amabas. 
C?mandante dei·FMLN, Gregorio Peña, mejor cono- terre~o m11ttar obligo al FMLN a transitar rutas ja~s , 
c1do como Pablo Parada Andion. AJ frente de este transitadas. Que no se crea que es·te es un cap1tulo Evangelio 
atentado están el viceministro de defensa, general ya ~ausurado, por el contrario, la revolución se 
Orlando Cepeda, los comandantes de los batal- mantiene v habra sorpresas. 
Iones de élite -contrainsurgencia- y el presidente de 
Arena, Armando Calderón Sol. Los anteriores tienen 
planes para iniciar la guerra sucia contra el FMLN y 
el pueblo salvadoreño y evitar que los acuerdos 
para la paz concluyan exitosamente. 

Recientemeñte los soldados del batallón Belloso 
vestidos con el uniforme de la policía nacional y 
usando armamento pesado, hicieron el intento de 
desalojar a miembros del. FMLN que se encontraban 
en una hacienda en ciudad Barrios al oriente del 
~~. . 

Por poco y los guerrilleros atacan a estos policías
soldados de batallón Belloso. Se estuvo en un tris . 
de romper la tregua pactada desde febrero. Y eso 
e~ _lo que quiere Arena y el ejército. El FMLN está 
despuesto a _ continuar con lo pactado siempre y 
cuando el eJército cumpla también con sus acuer
dos. El FMLN no se va a desarmar unilateral111ente. 
Seda un suicidio. El FMLN tiene como fecha límite el 
31 de octubre pero insta al ejército para que en esta 
fecha también se desmantele. 

Hasta el momento el FMLN ha desmovilizado el 40 
por ciento de su fu_erza armad~ y ~160% lo haría este 
31 de octubre. EXJge, que el eJercito cumpla también 
con sus compromisos y sobre todo -además dei 

Una paz de papel 

"Queridos. amigos: Aquí me estoy ambientando ~ 
todo 'fa bten. L<;>s jóve~es del Hogar son un gran 
desafio. Todos tienen historias de gran sufrimiento 
Algunos habían visto masacrados a sus padres. Los 
efectos de la guerra son horribles y a pesar de firmar 
el acuerdo de paz, la verdadera paz está muy lejos 
de "noso!ros. ~a paz .e~tá sólo en el papel. 
~ v1olenaa c?nt1nua, hay mucha violencia; los 

asesinatos continuan, el crimen es horroroso. La 
gente está gritando por tierra para su sustento. Y los 
grandes no la su~ltan . Muchos dicen que se puede 
~er otra vez conflicto armado. Ojalá que despierte 
e~t~ .gente para evitar otra vez lo que es puro geno 
CldiO. r ' 

."Yo también ahorita ando con el problema de 
amibas ~ro eso también · es parte de la vida de los 
pobres y ahora yo la comparto. La diferencia es que 
yo puedo comprar medicinas y ellos no .. " 

Fragmento de una carta desde El Salvador. 

,• ·-
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Utopía 

A Amando López 

Sólo merece la vida 
quien la ama, 

quien nace de ella 
el evangelio 

de amar al otro 
hasta/a muerte. 

A Ignacio Ellacuría 
(EIIacu) 

Amanece mi ciudad alborotada 
y despierto 
al ajetreo de la vida. 
Camino con certeza por las calles 
de la nL:Jeva patria liberada. 

El fantasma de la muerte 
se ha borrado 
y se yerge descomunal 
el hombre nuevo 
que amenaza-con hacer de la vida 
una alborada ... 

------------
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