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. José G. López Sánchez . . ·' ¿ u.e e S· a n c·e. e w r a n o . Julio Fig~eroa 
Contrastes , · 

Fran.cisco J. Garrido ' 1 no al popuÜsmo, no al elitismo, si a la 
Primero de octubre de 1991, cambio de comunidad de individuos libres. crítícos y 

Dos Poemas Gobierno en Querétaro. Crnnicar, una solidarios. 
José Lui_s de la Ve1a forma de ver, hacer, entrar en las c9sas. La pluralidad es riqueza. Mira, ya se van 

Naturalmente: somos parte del cuadra que los que llegaron, ya están llegand0 los que se 
Lizzie vemos. La subj_etividad quiere-ser objetiva, van a ir. No para siempre aquí en .la tierra 

Salvador Alcocer · con·la conciencia por delante. Algo (lota hoy (Nezahualcóyotl), sólo un poco aqui; como 
. e.n el amhiente. Ese río de gente, autes, una pintura nos iremos borrando ... Por lo 

Civilización y: Cultura: dos caras de la ~is~a moneda : ·ruido, puestos callejerns y fritangas, los pronto entra·n y salen por la puerta pri'lcipal, 
Alejandro E._ Obregón Alvarez restauran tes eoecurrid0s, esa tibia bien vestidos, con el sol en sus bolsillos, 'cara 

expectación que se arrastra entre un ~irn frío de luna llena su cara, salud, hay verbena allá 
Sylvia Platf: la búsqueda de una identidad y un gris terroso.,xiesta política en un lado; adentro. Las caras conocidas se han ido. 

Dionicio Munguia la melancolía se esconde en el otro. Pasó el ¡Adiós! ¡Bienvenido! ¡Hasta ·siempre! ¡Nunca 
tiempo de unos, llega el de otros. Unos y más!. Recargado en UIJ poste miro y hago 

Danza Contemporánea: exigencia y libertad otros, simples mortales, no dioses. Por juegos de imaginación. All í entra el señor 
desgracia no hay oposición real, eon cuerpo Cronista de la ciudad, que escribe cartas 

Ilustraciones: e ideas, con gente organizada y capaz de públicas al señm Licenciado. Allá sale, va 
:Agustín Escobar, Aguila Herrera, · disputar en serio el' poder, que de eso es de y _viene, solícito, uno de lós colaboradores: 

Sergio Castañeda, Hernando Losada, lo que se trata. Per fortuna cada vez hay más . ¿colaboradores o sirvientes? Nunca faltan 
-J. Mario, Julio César Cervantes ciudadanos aferradamente independientes: 

Pase a la Pág. 1 
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¿Qué están celebrando? 
_Viene de la oortada 

las mujeres bónitas y las mujeres muy dignas; 
algunas veces van juntos estos dos atributos y es 
-mejor; no me meto con su inteligeneia porque 
apenas las veo diez segundos y de lejos. El pa,so 
firme, la sonrisa fram:a, los ademanes bien ad
quiridos, es el nuevo gobernador en su dfa de 
gracia. ¿Dónde está y qué hace a estas horas el 
gobernante saliente? De poco siven, señor, las 
ediciones especiales de autovestimiento: la primera 
reacción -es el silencio, la crítica, eJ desdén, la 
indiferencia. Chjn, no traigo dinero para com
prar... Ah, paciencia para Uegar ¿adónde?; 
sabiduría para (Dasar ¿cómo? Voy a comerme un 
elote con harto chile y limón. Pinche frío. 

forma;se así. un juicio exacto· de lo que dÍjo y cómo 
lo dij0 el gobernante? Tijereteado el texto a su 
modo, se ofrece al públ~co digerido y adjetivado. 
Como a menores de edad. Innecesario es decir que 
no hay ninguna palabr.a disidente, ninguna du<la, 
ningún cuestionamiento, ninguna reflexión seria 
acerca de lo que acaba y de lo que empieza, no hay 
pues la más leve sombra. ¿Cómo es posible ésto? 
¿Es real? El aplauso es unánime y atronador. 
Comida por el comercialismo y el clientelismo 
(económico y polític0), esta prensa no es para 
ciudadanos lectores críticos y responsables. Con 
el camóio de poderes· y con la metamorfosis de los 
eiudadanos,_ esta 'prensa también tendría que 
cambiar. Tal como es, da lástima y rabia. -

irupuestas desde afuera, vienen de abajo o llegan 
de arriba, pasan por la democrátiGa caMe o salen 
de las instituciones del poder, cómo es esta 
dialéctica? Este es el núcleo, ei nudo de la cuestión 
cwltural, me parece. ¿Las preguntas "de los 
ciudadapos encuentran las respuestas de su gobi
erno, las respuestas de éste responden a la$' 
preguntas de aquéllos? No sólo hace quinientos 
años sino a lo largo de toda la .historia el combate 
cultural -la coexistencia y el enfrentamiento de 
varias culturas- es permanente. 

6 
En fin, .eso f.ue lo que el titular del nuevo gobierno 
_ha planteado ante la sociedad. ¿Qué tienen que 

2 decir los ciudadanos frente al nuevo goeierno? En 
Deambulando por la ciudad me encontré en una 5 este cambio de poderes, ojalá 

1

también ~e dé un 
librería de viejo un viejo libro de Q. que andaba "La necesidad de ace·rcarse a 1a sociedad con cambio en la mentalidad, la actitud y la conducta 
buscando. Dudé, lo compré, salí, caminé hacia la formas y estilos más simples, sin retórica, más para . de los queretanos. ·Crecer con los grande·s retos y 
Plaza de Armas y en una banca-del parque, entFe oirlos a ellos que para hablar nosotros ... Ampliar los difíciles tiempos que corren. Ser más ciuda
el Palacio -de Gobierno y la Secretaría de Cultura, · nuestra vida dem0cráti_ca, buscar la recuperación danos. No es m'i:Jcho, no es poco. •¿Y nuestros 
a la intemperie, me detuve un rato y abrí el libro económica y mejorar Jos niveles -de bienestar escritores, intelectuales y demás gente de concien-
Y leí emocionado, casi al azar. ¡Ah de la vi,..::.d:..c:ac:...! _____ ~----=-----------~-----~ cia? ¿Vamos a esperar, como siempre, 
¿Nadie me responde? a . que nos Jlamen, ve.r qQé nos dan, 

seguir cuchicheando y/o blasfemando, 
en vez de hablar_con voz clara y propia, 
aferradamente independientes, y coger 
las cosas por los.uernos y hacer lo que 
cada uno puede hacer, solidariamente? 
Para empezar, esto es lo que más hace 

Ayer se fue, mañana no ha llegado, , 
hoy se está yendo sin parar un punto; 
soy un fue y un sera y un es cansado. 

Fue sueño ayer, maña-na seifá tierra: 
poco antes nada, y un poco después humo; 
y destiño ambiciones y presumo, -
apenas junto al cerco que me cierra. 

Miré los muros de la patria· mía ; 
si un tiempo fuertes , ya desmoronados ... 

3 . 
Cuatro partes importantes en el discurso de 
te>ma de posesión del n.uevo gobernádor. ! -
Exposición de principios: un constitucional

ismo formal que se somete al imperio de la ley. 
2- Un elogio desmedido e innecesario a la 
figura del presidente de la República. 3- Los 
puntos claves de lo que puede constituir un 
programa básic0 de gobierno. 4- El mensaje 
final p.o.lítico. Un fono parco, sobrio y preciso 

., • cLel lenguaje, sin palabras mágicas. Salvo la 
exaltaeión de la figura presidencial. 'En suma: 
un gobierno que empieza con menos expec
ta t·i vas que ·et anterior y que, 
paradójica,mente, eso puede ser su fu,erza . . 
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· falta entre nosotros: coherencia entre lo 
que se dice -en privado y lo que s.e hace 
e·n público. Porque la verdad es que en 
privado somos más críticos que los 
críticos -más críticos, pero en público y 
frente al poder guardamos un silencio 
y una actitud muy cercana al servil
ismo. Nuestra tarea es pensar, escribir, 
crear y levantar acta conforme a cien
cia, crítica y conciencia. Las djferen
cia.s entre ser un hombre de partido y 
ser un he>mbre de ideas pueden re- . 
pasarse en el libro de Julio Scherer: Los 
presidentes, Grijalbo, pp. 7.8-86. 



El Templo Expiatorio 
de -1a Sa-grada Famil -ia 
José G. López Sánchez 

No es ·común que una obra sin 
concluir sea /considerada como toda 
una obra de arte, y sea además un 
notorio punto de interés en l'a ciudad 
donde está ubicada. Se trata del 
Templ@ Expiatorio de la Sagrada 
Familia de Barcelofla, España. 

Para los especialistas tal 
construcción es la obra maestra del 
arquitecto catalán Antonio Gaudí i 
Cornet (l 852-1926), y quien se 
empeñó al realizar sus ©bras, en que 

. éstas no sólo cumplieran una función 
determinada de servicio al ser hu
mano, sino que además fueran bellas. 

Por ello no es gratuita la anécdota 
del relojero que al fijar sus ojos en 

. uno de los remates de la Sagrada 
Familia exclamó escuetamente: "Fa 
goig" ("Da gozo"). -

La idea de la construcción del 
templo fue del librero -.José María 
J3ocabeÜa Verdaguer, y el proyecto 
fue encargado al arquitecto Fran
ci_sco P. del Villar y Lozano, quien efl 
sus planos · concibió un templo 
neogótico, con campanario que al
canzaba una altura de 85 metros, la 
fachada (el fr.ente)'tendría 44 metros, 
y 97 metros de (ondo. -Por cierto que 
el 19 de marzo de -1882 fue colocada 
la primera piedra. 

El arquitecto seleccionado re
nunció a los pocos meses de iniciado 
el proyecto, y en 1883 lo sustituyó 
Antonio Gaudí, y quien desde ese 
año hasta 1926_(43 años) trabajó en 
ese proyecto. Cabe recordar que en 
los últimos diez años de su vida dejó 
de traba-j.&r .en otros proyectos para 
dedicarse enteramente a la "Sagrada 
Familia". 

Para empezar Gaudí debió. ar
monizar el plaú de su· antecesor que 
tenía trazo neog9tico·· con el trazo 
bizantino, que Gaudí proponía para 
la construcción, y que · según éste 
armoniza muy bien con la liturgia 
católica. 

La obra no fue una labor sencilla 
ya que Gaudí, y los promotores del 
proyecto primero y una asociación 
especial encargada de conseguir y 
administrar los recursos económicos 
después, enfrentaron penurias 
económicas que amenazaron en var
ias ocasiones con detener los tra
bajos, no está de - más señalar que 
estos se realizaban gracias a limosnas 
de los fieles y donativos de la gente 
de la región. 

Tal vez esta penuria económica 
explique la lentitud con que se lle
varon a cabo las obras, y que a 

. algunos barcelonenses causó cierta 
"molestja" o "ansiedad", y a otros 
más, partidarios de la obra, los im
puls.ó a emprender campañas a través 

de la prensa a fin de conseguir los 
dineros para concluir ese templo. 

Transcurrían los años y a princip
ios del pr~sente siglo los habitantes 
del lugar constataban el lento desar
rolle> de la obra, pero desconocían 
como sería la Sagrada Familia en su 
totaliaad, y fue hasta 1908 cuando 
uno de los diarios de la capital 
catalana publicó el croquis del con
junto del templo. 

Gaudí proyecto que éste tuviese 3 
fachadas: la del ".Nacimiento", la de 
la "Pasión" y la de la "Gloria'' (que 
era la principal), y que cada una de 
ellas tuviese 4 enormes campanarios 
(las del "Nacimiento·~ alcanzan 107 
metros de altura), y que sumados 
representarían a los 12 apóstoles. 

El arguitecto catalán, que previa
mente ya se había dado a conocer 
como un destacado inflovador no sólo 
de las técnicas sino también de las 
formas arquitectónicas, era con
ciente que la "Sagrada Famiiia" sería 
una obra cuya culminación verían 
vadas -generaciones después. Pre_vi
endó eso legó maquetas, ·croquis, 
fotografías y planos para que los ar
quitect<:ls que después se hicieran , 
cargo de la obra ¡;iudieran llevarla a 
feliz término. Incluso también dejó 
las explicaciones sobre la simbología 
que manejó en su proyecto. 

Antes de su muerte (ocurrida en 
1926), estaba muy avanzada la 
fachada del "Nacimiento" así como 
las 4 torres que incluía, aunque 

· todavía no se había colocado un im
portante grupo escultórico sobre la 
"Natividad", hecho que ocurrió 
hasta mediados del presente siglo. 

Para decorar esa fachada Gaudí 
recreó formas de la naturaleza (plan
tas, nubes, estrellas), que son 'marc_os 
de las esculturas sobre el nacimiento, 
niñez y adolescencia de Jesucristo. Y 
en la parte superior de las türres 
incluyó un elemento que utilizó 
profusamente en sus obras: mosaicos 
polícromos. 

Gaudí dejó en la "Sagrada Fa
milia" una vez más constancia de su 
genio innovador de formas 
arquitectónicas, así como de creador 

.de ambientes plenos de belleza y 
funcionalidad, y en los que no 
desatendía ni el más mínimo detalle. 
Baste recordar que para las áreas 
cercanas a la "Sagrada Familia'~ pro
puso traer árboles y arbustos desde 
Palestina, a fin de recrear un ambi
ente similar al de la Tierra Santa. 

La "Sagrada Familia'', consid
erada como el símbolo de la capital 
catalana, es en toda la extensión de la 
palabra una obra sorprendente (por 
s-u singular estilo, sus altos cam-

El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia 
Esculturas sobre el nacimiento, niñez y adolescencia· de Jesucristo se encuentran en la 
fachada del "Nacimien.to". 

panar.ios coronados de mosaicos 
polícromos y totalmente diferentes a 
los construidos en otras latitudes, y 
por sus hermosísimas escultu·ras). ·En 
pocas palabras es todo el conjunto, el 
que día a día asombra a los cientos o 
miles de visitantes que llegan a cono
cer ese sitio, esa mara villa del cfrte 

un-iversal contemporáneo. 
(Un document0 gráfico corre

spondiente a 1964 da cuenta que el 
avance de las obras - era realmente 
poco significativo, pero en un docu
mento posterior se mencionaba que 
ya se trabaja en la fachada de la 
"Pasión"). 
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Retazo sin .hueso 

Contrastes 
Francisco J. Garrido 

Las paredes a medio vestir o medio desnudas del 
audirnrio confenían vocaciones enteras, bien plan
tadas, de Jóvenes Oprimidos. 'En las faldas del 
Cimatario conquistadas por pr_ecaria urbanización, · 
advirtieron, al inicio del Congreso, que no servían 
a ningún partido político y que su único afán era 
libertario. 

Dialogaron varias horas en torno al magro 
sustento de manzanas rojo cenizo, pai:-tidas a la 
mitad para que fueran más raciones, y agua de 
limón. Llenaron el aire de crisis económica y 
famil.iar, copa doble escanciada siempre con 
generosidad a los chavos banda, como ell,os mismos 
gustan de llamarse. 

Al día siguiente, domingo, volvieron a congre
garse para escuchar las tesis de un grupo feminista, 
que exhibió una película "como pretexto para 
hablar de la violencia ejerciqa contra la mujer en 
el hogar". 

"Perdóname -contestó uno de los chavo-s- pero 
el rollo no es· así porque la violencia .es de la tira, 
pues a cualquier tocada que llevamos a nuestra 
morras ellos -los policías- las apañan con cualquier 
pretexto, abusan de ellas y a nosotros nos botan". 

· Discretamente, después de su intervención, 
hace señas a uno de sus compañeros que al fondo, 
quedito, rasca las cuerdas de su guitarra buscando 
la melodía, pues la música ha encontrado la forma 
de mezclarse con la palabra en una combinación 
inentendible. El músico entonces se incorpora a 
la charla, acomodando las pulseras sobre su 
muñeca mientras en el lóbulo izquierdo le brillan 
tres pequeñas esferas cual si fueran el cinto de la 
constelación de Orión en contraste con el tono de 
su piel y la oscuridad casi total de su ropa, distrai.da 
sólo por algunos motivos de color sobre el pecho. 

En una· mesa aparte _esperan su turno de nueva 
cuenta las manzanas· -hoy amarillas y servidas 
enteras- y el agua de liinón, esta vez acompat1adas 
por una gran sandía y hasta sangüiches, pues 
cierre del evento ha de ser una comída. 

A pesar de la buena disposición de ambas partes 
y de la relativa cercanía de edades, se va tendiendo 
en el auditori_o una cortina -porque hay de jóvenes 
a jóvenes- entre los congregados, de menos de 
veinte años, y los invitados, de alrededor de 30: "a 

esta edad, después de Jos 30 y ya con· hijos a los 
que atender, uno debía entender mejor las cosas y 
me doy cuenta de que en realidad no es así, ni hay 
claridad en las luchas que he defendido y de
fiendo ... " reflexionaba un joven barbado. 

Allende la carretera a Huimilpan, al pasar de la 
colonia Vista Alegre a la Loma Linda, más reciente 
y también a medio construir, la reunión tiene otros 
propósitos. 

Atraído por el hilo gris de humo coronado por 
un breve fulgor cuya explosión se oye a destiempo, 

·el curio'so atravieza zanjas que habrán de contener 
cimientos paraJlega:r a una alegre kermes, en la que 
no falta un rally organizado~por y para niños bien 
que habrán de recorrer la ciudad en sus autos 
decorados en busca de pistas y respuestas a 
graciosos acertijos. 

Tacos, pollos a·sados, barbacoa, postres mil, la 
comida e.s abundante y los puesteros, aquí Jos 
propios colonos, están bien armados con carpas 
desarmables, firmes asadores, delantales y la 
apacible sonrisa de la tranquilidad económica. 

Entre fogón y fogón, frente a la entrada de la 
diminuta iglesia, un bien eQuipado conjunto 
musical ameniza la reunión organizada a b.~neficio 

. de Nuestra Señora del Rosario y su casa la 
Capellanía, que estrenaba un gran Cristo de 
madera tallado de una sola pjeza en Apaseo el 
Grande, Guanajuato. 

Una anciana; solícita y amable, deja de servir 
un cºonsomé para contar que la mancha que parece 
sangre seca en el lado izquierdo de la frente del · 
Cristo, justo abajo de la corona de espinas, no 
existía c·uando-sacaron la escultura del taller de los 
finos artesanos que la tallaron. 

La realidad sin cocción del domingo a medio día 
hace ape_tecer un pues~o de mariscos en el bullicio 
de un mercado. De nuevo en la colonia Vista 
Alegre, algunos coches se resistieron a quedar en 
el cementerio para morir de abandono en las calles 
aledañas, y cobijar con su sombra alfombras de 
hierba necia que crece entre las piedras. Pero allí 
no hay mercado. 

Es necesario subir a la .Lázaro Cárdenas, en 
donde muchos de sus habitantes ignoran la exis
tencia de una abandonada nave que colinda con las 
vacas, mercado municipal en el que los locatarios 

: -. 
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Julio Ce·sar Cervantes 

podrian organizar exitosas competencias de pati
naje en los pasillos, pues la falta de clientela les da 
tiempo y espacio de sobra. 

Empedrado abajo, en el auditorio Cananea de 
Ja cokmia Vista Alegre Maxei, los chavos;· y las 
chavas, banda invitan sin remilgos a compartir su 
comida, pero no quieren más pláticas publicables 
.pues a fin de cuentas eualquier publicidad puede 
acercarlos - a su peor enemigo: la represión 
policiaca .. 

-
Danza éontempor.ánea.: 1 1 

e-x1genc1a y libertad 

4 Quérétaro, Qro., noviembre de 

La antigüedad de una Compafíia de 
Danza no es por sí sola garaM1tía para 
la presencia viva C1e ese conjunto en 
la zona más bullente y renovadora de 
la cultura de un país. 

Desde su fundación en 1948 por 
Guillermina Bravo, el Ballet 
Nacional de México tiene el doble 
privilegio de su an.tigüedad y de estar 
considerado por. todas las razones de 
su trabajo incesante y riguroso, como 
el grupo en el cual se han ~enerado las 
más destacadas aportaciones para un 
espectáculo dancístico de hoy , re
conociblemente mexicano. 

Atento siempre a los cambios de 
lenguaje en el arte y las convulsiones 
de la realidad, sobre todo de la 
nuestra, la mexicana y la lati 
noamericana, Ballet Nacional de 

, México existe como una entidad · 
identificable pero no esclerosada. No 
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están en sus normas ni.la reiteración, 
ni la autocomplacencia, ni la 
esquematización estética, ni la uní-

for"lidad entre sus el_ementos. 
En su laboratorio se equiparan 

exigenc.ia ·y libertad. Y esto es posible 
porque su estructura interna es ejem
plarmente democrática; ni siquiera 
Guillermina Bravo por todos re
spetada, tiene la última palabra. Son 
cuerpos colegiados por todos los 
miembros de la Compañía quienes 
rea li zan el análisis crítico interno y 
toman las determinaciones. 
Ahora en Querétaro, esta Compañía 

enfrenta en su Nueva Sede una épota 
que aspira a.estar siempre presente en 
el corazón de los intereses espiritua
les y las te_nsiones sociales del pre~ 
sen te. 

Trabajando en c:onjunto con el 
Colegiado Nacional de Danza 
Contemporánea, habrá posibilidades 
c;le integrar con los hacedores de Arte 
Queretano un núcleo cultural que se 
nutra ínterdisciplinariamente. 



Dos poemas_ de José Luis de Ja vega 

--

POESIA 
{/ué liem_po es el que co.rre eíl /a _poesía 

{/ué a¡;va 
órooca o ma1Jsa 

/lu_ye co!re Jos vefsos 
{/ué sed JJos calma 

PO ET-AS 
los _poetas so;¡ se.res coJJ/u1Jdidos 

flaJJ _por. e/ mundo como si lvc.ra suyo 
tqma!J las cosas _y _persoJJas a su a/caJJce 
ll2~JJ!eJJ 

sill '.ruóo.r 
eJJ (;OJJCieoc;á o deme!JCJB 
.ríeJJ demasúdo Ll-ZZIE 

;)fj . ~ 
( 'lít 
~ · i 
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AórevaJJ eJJ /Ja.res _y calés 
eJJt.re caocioJJes olvidadas 
fa Ja meoor _provocacJo!J 
se muem/7 

· Sa/vado_r A/cocer 
"" ~~--:s:~ ·¡ . ~~ 

J ~ ~~~:::. ,Y,'~~, AU~1~-Arn~~ · ~ 
~----_:_-~~~ <~· \ ~- -------' 

Cuando oo 
de sus cereó.ros ó.ro!aJJ ahs 
UIJ caballo Cfl eslam_p;da 
_palaó.ras f d.raf!qJJes 

Yo sé Jo r¡oe es ZJJJa svóasta co t1e111pos (/(/ lí"'is1S, \~ 3\-
comienza en Ja mañana ji a media;1oche -
todavfa se o_yeJJ /as d!scvsiones. 
{/n ffFllfJO de adon•s va po.r /os pueólos 
Fe¡JFesentaJJdo ob.ras de S/Ja/a:s¡;eoí'é; 
Jos chir¡v;l/os de dientes ca.r;~1dos se dc!J 
ji se a!Feve.fl _a jl!ga.r con Jaspduw, · de /o,s w brJ//eros 
ji a poRer Jos ojos de zorro ¡;or ve;-
r¡ve es Jo r¡ve J/evan /as dama.~ flÓ!l/O de las criJJo/i11rJS. 
J?e¡;resentar a S/Ja/res;oeaFe en la lndú, 
Úlff/aler.ra o Islandia, es coriaS'!dao', 
pe.ro en .J/éYico esprovocamO.!J, · 
a pesai de todo, sobre todo de la p1opü!f!ll1o'ri c!l tclcvi>101J, 
Jos caba/Jeros ji las damas son C1JÓ1011cs· explo!.aóorl!), 
e/Jos sí pueden embo.rrac/Ja.1se, p!J!cür; ' 
comprar autos ó/!imo modelo. !e11c1· c11c11/,1s Ól1flcliniJs. 
pasarse Ja ma;Jana enle.ra lomq1Jdo c;1/r? · 
ji de !loe/Je, borFac);os, arma.r pelcü:_,; 
a o!!r¡ oc -m venos, no Iodos, 
Ojlen emocionados Ja f!llÍSJca (/e !lrw!il.), 
!amborc;//os, caJJ!os rftm;co.s; casúH711.s; li1s!J'/Jmeo!o.5' de cuero, 
zimba/es, eJJ fiJJ, gn!J!Ós ji has/a .5r' o/v/r/;J11 dd /;amór'C' 
r¡ve es Ja pi17c/Je /;ereí!cú é'f! C.?'ia !1áJJ1. 
Por lodo lo a1J!erior ji por· /o.s· /Jo111/J1ó· c11cül'C'd1dos 

-por 170 dejarse r¡v;!ar sus !ie11rzs; 
a pesar r/e r¡oe se las dio d S(.'f/01· p!(:~'idc11ü; o virn'_)I, 
o seifor de ape//¡dos es;oa!}o/c); pO!' r/('(Jdo, por palabra, por,fc5'!o, 
co firma, co/7 sello cof! 4..ftJJh. 
{/uuuvuuu, .. 
como le /Jixo Pqx Papli;fallo 
despuc!5' áfvrs a O/c/ú /lp!1J11rlo. c11 d no, 
OfpJ;/J, reprcscÍlllida por !úx1c - · 
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Civi 1 ización y Cultura: 
dos caras de la mism.a .. moneda 
Alejandro E. Obregón Alvarez/II 

. ·.· ~ 

Julio César Cervantes 

E'n el primer artículo de esta pequeña serie, afirmaba yo que la. 
civilización es la parte material de las producciones del hombre y 
que la cultura, es aquella p_arte espiritual de la interacción del 
hombre con el mundo y con los demás hombres. 

Proponía como hilo conductor del pensamiento, una teoría sur
gida en el psicoa:tiálisis británico, a través del psicoanalista D. W. 
Winnicott y que tiene que ver con "los objetos transicionales", 
dentro de un "espacio transicional", que no es otra cosa que el 
espacio que se da entre el sí mismo y lo otro (entre el sujeto y el 
mundo que le rodea), Si tomamos en cuenta la proposkión de los 
psicoanalistas en general (cori diversos matices y ubicación espacio
temporal) de lo~ límites del propio cuerpo, que apret\de el niño 
cuando va ~obraJ'\do-cenciencia de sí mismo, de la madr~, del mundo 
objeta! que le ro~-en forma inmediata, empezaremos a tener una 
idea de lo que nos propone Winnicott. 

Para el autor británico, el niño tiene conciencia de los límites 
corporales hasta que cobra conciencia de la ausencia y de la 
presencia de los primeros obj~tos amorosos. Desde luego que este 
proceso a\itolirnitativo, ha de ser gradual, conforme los órganos de 
los sentidos, conforme la percepción del ambiente va dando 
conciencia al niño de las distancias, de las formas, de las autoper
cepciones y de las heteropercepciones. Al principio el cuerpo de 
la madre-no es sino una prolongación del sí mismo; conforme avanza 

- la·irnagen y la conciencia del "yo corporal", éste ha de delimitarse 
con respecto a la madre y, aún en ausencia de ésta, empezará el niño 
a recrear mediante otros objetos cercanos, una presencia tranquili
zadora. Este espacio virtual primera forma corno se relaciones -el 
niño con respecto a eso que hemos denominado el "sí mismo" (o "yo 
corporal" más propiamente hablando) y el "otró" o lo "otro" 
(cualquier otro objeto o espacio ajeno al yo corporal). La ausencia 
de la madre será llenada' por el propio dedo, la mano, la manta, el 
sonajero, el osito de juguete: todos estos objetos serán chupados, ex
plorados lentamente con los ojos, con la lengua, con los demás 
sentidos. Serán un foco de interés por horas y horas de lenta 
contemplación y asimilación de imágenes; estos objetos harán el 
papel de "puente" necesario y -Otil en la percepción del propio yo, 
y cumplirán mi papel primordial en el crecimiento sensorial pero, J. Marín 
sobre todo, en la estructuración de la personalidad del niño medi-
ante la autorreferencia. 

- Él espacio que los objetos-amorosos, tranquilizadores! de autorreferencia necesaria, 
irán conformando las sensaciones, las imágenes, las primeras emociones, las -así llamadas 
por Freud- "huellas mnémicas" o surcos sobre los cuales se sembrarán las formas de 
reconocimiento y conocimiento sucesivas, es un espacio que sirve para relacionar .al niño, 
primero con su cuerpo, enseguida con el entorno inmediato\incluída en primer término) 
y, posteriormente, con todo lo que está más allá del propio cuerpo. A esos objetos es 
a los que llama Winnicott "objetos transicionales" y a ese esp?cio es al que denomina 
"espacio trarrsicional". Uno y otro cumplen muchas funciones en el caso del njño y, 
huellas de ello, las tenemos en el mundo adulto. 

Como todo mundo sabe, suele decirse que el hombre se distingue -entre otras cosas-
del animal, por su capacidad para construir herramientas, esas prolongaciones del sí 

mismo, y que le sirven para manejar el mundo que I~ rodea. Los objetos transicionales 
no son sino los antecedentes más lejanos de toda la parafernalia de objetos (utensilios, 
herramientas , juguetes, ídolos o representaciones de personas, fue~zas y toda serie de 
inte.rrnediarios entre el hombre y los dioses), que de alguna manera conforman el 
conjunto de la civilización. Aquello que sirve para que el hombre s0breviva (vestido, 
vivienda, herramientas, hasta llegar a las ciudades de1de las más primitivas hasta las más 
sofisticadas del siglo actual) , no son sino sucesivas creaciones que han partido, en su inicio 
balbucean~e, de aquellos objetos que el bebé manipuló en la cuna. -

Tendríamos, entonces, que todo el mundo objeta! está representado en forma real, no 
simbólica, en los objetos l•ransicionales, aquellos que de alguna manera "prolongan" el 
propio cuerpo e incursionan en la más abigarrada serie de objetos que manejará el niño 
y que creará más tarde el adulto. 

Pero lo verdaderamente importante de esta teoría psicoanalítica propuesta por 
Wi.nn\c<?tt, ~s el "esp.aci0" en el que tales obj_etos son creados y usados. Tal espacio, al 
prmcip10 virtual, existente entre el yo del miño y el ello del mundo, e inclusive entre 
el yo de 1:1n individuo y el yo de otro individuo, es el espacio del arte, de la artesanía, 
del trab~JO en todas sus formas de creatividad material, inclusive de aquellos objetos 
de estudio (llamérnosles así, para lo que más tarde diremos acerca de la ciencia) .que en 
su conj_unto sirven para q_ue el niño ~e. ubique con respecto a lo que le rodea, y vuelvo 
a repetir, es el mundo obJetal que utihza el aciulto para transformar él mundo y trans-
formarse a sí mismo. _ , -

Que conste, al terminar esta segunda entrega, que hasta ahora no ha descrito sino la 
forma en la que se ori~ina ese espacio virtual y esos objetos que lo pueblan, así como 
s.u relación con det~rmmadas consecuencias posteriores en la vida adulta; ya veremos en 
próximas líneas "el significado", "el valor'', "'el sentido" qué el propio ser humano le 
da a ese espacio y a esos objetos, y vendremos a caer nuevamente en cuenta de lo que 
venimos afirmando: no podernos separar f'ajantemente lo que entendemos como 
civilización o eomo,-eultura; son las dos caras de una rnisrria moneda. 

6 Querétar9, Qro., novi~bre de 
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Las razon.es d·,eI diablo 
_Sylvia Plath: la búsqueda· de una identidad 

, 
Dionicio Munguía J. 

-
No existe una búsqueda . sin un principio, el mencionadas aparecen con una diferencia sustan-
pr.incipio de donde parte aquello que nos forma, eial en cuanto al tiempo. No existe la atemporali
que nos da sentido en la e_xistencia de una vida dad, aún conociendo el trágico final que enmarca 
conformada bajo los relieves de una sociedad. La la vida de la escritora, una más a las que el su'icidio 
bíisqueda de este princip.io nos lleva entonces por · hace surgir, revalorar e incluso, porgue NO decirlo, 
donde los caminos son más estrechos, más llenos analizar de una forma más concreta. En estas dos 
de silencio, de humedad que se acumula en los ojos obras, Sylvia Platlf s.e enfrenta a su sociedad, una 
como lágrimas por una realidad que no tiene sociedad sin forma, o conformada en diferentes 
niveles que sean triedidos. . estratos de la superficialidad, de la racialidad. Los 

Sylvia Plath buscó en sus textos la forma de emigrantes llegan a Estados Unidos con su cultura, 
salir, de huir de una turbulencia que no le 
pertenecía, o que más bien, le ahuyentl!ba las ganas 
de vivir enmedio, de ser parte de un grupo social 
inexistente, fatuo, inmerso en los placeres que no · 
corresponden a la visión del mund@. En "La ira . 
del águila'', Sylvia.Plath vislumbra su en.torno con 
la visión de varias etapas de su vida; primero como 
niña, rodeada de la crueldad infantil, del racismo 
inconsciente que brota de los infantes llenando la 
cabeza de los se-res qué los rodean, ·racismo y 
envidia por la posesión ajena, por el 'tener algo qüe 
no se tiene, Jl>Or desear lo r¡ue ese alguien obtiene \ · 
tan sólo· con una sonrisa. 

La otra visión llega . con el d<?>lor de la adoles
cencia en un colegio de se11oritas, !'a iniciación a 
los ritos de una fraternidad:, algo muy común en 
las universidades americanas. La crueldad se 
manifiesta en los .deberes que la novata tiene· que 

, realizar para poder ingresar, fas hmnillaciones, y 
la fúerza descübierta p.or la joven protagonista del 
cuento. 

En "La campana de cris.tal", Sylvia Plath se 
lanza nue_vamente a la búsquedá éle la.conciencia, 
la unidad colectiva que debería unirla con sus 
congéneFes, con los habitantes de su país . Esther 
Greenwood navega en la necesidad .de una / 
id·entificaC.ión que pueda llenar el vacío existem:ial - '!'./ · 
en el cual vive, a pesaF de ser la hija de una madre 
viuda que aún llora a su marido y extrafia al hijo 
que vive lejos de ella. La protagonista de "La 
campana de cristal" se plantea la existencia desde · 
el punto de vista de un cangrejo encerrado en sti 
caparazón, la limitada existencialidad que hurga 
entre las rendijas de la cortina quP. cubre una 
v.entana detrás de la cual no sucede .nada más allá 
que Ta 11ormalidad. Sus relaciones· se deterioran a 
tal gra~fo, que la soledad y el autoescarnio se le 
vislumbr.an como los únicos caminos hacia su 
identidad personal. . 

Es preciso récalcar que la obra narratíva de 

con las ganas de sobrevivir y seguir siendo parte 
de su origen. Las generaciones posteriores ya no 
tienen una identificación. Viven, de este modo, 
en el límbo, en la frágil lí1rna que separa a los ·gue 
son de los que · no són. 

Sylvi~ Plath plantea, dentro de su pesimismo; J _ 
este encuentro de la realidad con la irrealidad de 
la existencia, el vacío de un origen, la soledad que 
marca esa búsqueda por Elonde los llantos no son 
má·s que 0hligadas tretas para escribir. 

.; 

Sylvia Plath:es poco c0nocida. Las dos obras aquí -:-:.,-=s
1
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Restauran.te 

LA FLOR PE 
CA~I UN SIGLO 
DE TRADICION 

EN EL CENTRO 

(Antes Jardín Obregón). 

LO ESPERAMOS ~ON 
TODA SU FAMILIA. - . 

ACEPTAMo'§ TARJETA 

DE CREDITO. 

Juá rez 5 Norte Tel-; 12-01-99 Querétaro, Qro. 
r • 

E~ SUS DOS DIRECCIONES: 

Priv. Alfonso Camacho No. i esq. 

Beta -- V H S 

EL INQUILINO 

PIE PEOUEIÍIO EN BUSCA DEL 

VALLE ENCANTADO 

ROJO AMANECER 

LO ESPERAMOS 

Av. Universidad. 

Estío 26-B Col. las Rosas. 
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Elogio del ocio · 
·'--~~~C_IN_E_E_N_V_l_D_E_O~~--' ~' ~~~_L_IB_R_E_R_IA~S~~=----~ 
VIDEO CLUB UNIVERSIDAD en sus dos di
receiones; Privada Alfonso Camacho No. 1 esquina 
con ave. Universidad. Estío 26-B Col. Las Rosas. 
En Beta y VHS sugiere. 

Niños: PIE PEQUEÑO EN BUSCA DEL VALLE 
ENCANTADO. Una tierna película en base a unos 
animales prehistóricos buscando el paraíso per
dido. Producida ¡:ior Lucas S¡:iielberg. Videovisa . . 
Doblada al espafiol 

Adolescentes y adultos. BUENOS 
MUCHACHOS. Martín Scorsese nas entrega otra 
película excepcional apoyado en la actuación de 
Robert de Niro. Warner Bros. Subtítulos en 
español. 

ROJO AMANECER. Jorge Fons nos entrega, en 
base a los sucesos del movimiento estudiantil del 
68, una película digna de observarse y meditarse. 

EL INQUILINO. Teniendo como f'Óndo la versión 
de Roman Polanski, John Schlesinger nos presenta 
de manera interesante, la forma en que un 
inquilino se apropia tle otras vidas. Subtítulos en 
español. 

RADIO 
Una de las opciones es sintonizar Radio Univer
sidad en sus fre.cueneias 89.5 FM y 580 en AM. Si 
no lo ha hecho, aún eslá a tiempo. En especial se 
recomienda "A micrófono abierto", de lunes a 
viernes de 8.30 a 9.30 hrs. Un prQgrama versatil 
que espera su llamadá al tel. 16 34 ·8 i-:,.:--

. LIBRE RIA LA PAJARITA DE PAPEL. Un lugar 
en donde artistas e intelectuales se concentran para 
dialogar, leer sus textos, escuchar música o sin1-
plemente para. tomar un café, además encontrar¡f 
las editoriales y los libros más actuales. Pasteur1 
Norte 21. · 

. . 
LIBRERIA UNIVERSITARIA. El Fondo Edito
rial Universitario a su disposición en sus dos di
recciones: 16 de septiembre No. 61 y en el edificio 
·de Informática C. U. Servicio de encargo, se surten 
pedidos· individuales y grupales de cualquier 
editorial. 

EVENTOS 
COLOQUIO: IU DIALOGO F.ILOSOFICO, 25-
27 de noviembre, Aula Ma~na, Ex-prepa Centro, 
U.A.Q. Temas: Postmodermsmo, Razón y Fe, Et1-
cuentro de dos mundos. Jacinta Palerm 
(Antropología), Carlos Dorantes {Sociología), José 
Ignacio Urquiola (Historia) y Gonzalo Guajardo 
(Filosofía) dilucidarán sobre "LAS HUMA:- . 
NIDADES EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI". 
Informes: Jesús Flores Lara coordinador general 
del evento. Escuela de Filosofía. Cubículo del 
Grupo Devenir. 

CONGRESO RÉGIONAL DE PSICOLOGIA. 
Facultad de Psicología. 6- 7 -8 de noviembre. Los 
especialistas en esta disciplina se reunen para 
plantear el presente y el futuro de este quehacer. 

GALERIA LIBERTAD. Exposición de Artes 
Plásticas Pintura y Escultura de Almazan Antonio, 
Can«> Fernando, Incháurregui Rene, Negrete 

l..Jl l~l.JAIU'I~ ltl~ l~lPl~.I~ · 
·.· ""' ... -

,; Café-tertulia literaria 

· Andador Pasteur nfe. 21, Centro W 12 95· 32 

:m-. 
MEXFAM ·--·-... 

Surtido d.e libros de literatur3 tndver~a:I 
de editoriales nacionales y extranjeras 

Libros de ·arte . 
Lectura·s para· niños . 

D~$cuentos •Atención de pedidos• Aseso da 

Eventos semanales abiertos. al público 
de recreación literaria y entretenimiento. 

Presentación de libros 
Lecturas 

Ensambles poético-musicales 

, . 

AMANECER 
8 Querétaro, Qro., noviembre de 1991 DE QUERETARo 

IDIAlllAllO H DIJODIACION. oUIAUIJI Y AIDUAYITAI 

,. 

Mercedes, Otero Miguel Angel, Solis Salvador. 

Muestra Fotográfica de Juan Carlos Romo. Todo 
ermes de noviembre. Concurso de Artes Plásticas. 
Premio "Agustín Rivera". Inauguración y 
premiación:' Diciembre 13. 

GALERIA "LEON FELIPE". Mes éle noviembFe. 
Exposición de Ofrendas del Día d«1 Muertos. Días 
l y 2. Jornada Psicoanalítica. (Conferencia) Dr. 
Ignacio Guizar. Días- 4 y 18. Exposición sobre 
temas de Arquitectura. Arte Barroco. Alumnos 
del ITESMQ. Día 5. 

I 
Conferencia sobre Quiropráctica. Dr. Gabriel 
Monterrubio.· Días 11 y 25. 

GALERIA SOMAR. Exposición Colectiva. 
Noviembre 12 

MUSEO REGIONAL DE QUERETARO. "La 
otra Cara de la Vida". Exposición de Máscaras 
Etnográficas.· De octubre a diciembre. 

;¡ . 
SALA FERNANDO GAMBOA. Exposición 
Fotográfica. Imágenes de mi Pasado, por Mauricio 
de la Vega. 

SECRETARIA DE CULTURA Y BIENESTAR 
SOCIAL. XIX Festival Internacional Cervantino. 
Subsede Querétaro. Junior Tuck¡r/Skool Band 
Reggae Jamaica. Auditorio Jo§'efa Ortíz de 
Domínguez. Noviembre 3: 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO. 
Feria Nacional ele Turismo. Casona de los Cinco 
Patios. 1,2 y 3 de noviembre de 1991. 

ClJltural 
·Ediciones Nuevo _Amanecer, S.A. de 

c.v. 
Guerrero Norte 84 - Querétaro, Qro. 

Tel. y Fax: (91-42)14-56-99 
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... J Efraín Mendoza 
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Manuel H. Bermúdez 
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Salvador Alcocer, Carlos Alcocer, 
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A vila, ~uria Boldó, César Cano 
·sasaldúa, Modesto Cervantes 
Sistos,, Yolanda Correa, Carmen 
Cons0tación González, E.lizabeth 
Contreras ·colín, José Luis de Ja 
Vega, Agustín ·Escobar, Germán 
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