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Las arenas de Villa 
Agustín Escobar Ledesma 

Cerró sus ojitos Cielo 
Ya todo. estaba listo:· Don Erasmo Sánchez 
(otomí de San Miguel Tolimán), y el trans
porte que facilitó el lNI de este lugar para 
el montaje de altares del Día de Muertos en 
el Museo de Culturas Populares en Coyoa
cán. 

lbamos a montar dos altares; uno de los 
pames de Canóaita, S.L.P., y otro de los 
otomíes de Tolimán. 

Por teléfono nos avisaron que Don EFas
mo no ib'a a ir e_on nosotros porque había 
fallecido el i:,árroco de San Miguel. Ni 
modo1 la muerte empezó a hacerse presente 
antes de lo previsto. Salimos de Quer-étaro 
a eso de· las dos de la tarde, Don Sixto 
González (pame con el mal de San Vito) y yo 
( chichimeca man iacodepresi vo ), directa
mente a la metrópoli más grande del mundo. 

Llegar, es adentrarse no a uno, sino a 
varios mundos entreverados que viven de 
manera caótica y desenfrenada. Ni un hor
miguero tiene tanto animal. 

El Santos 
Estaba un día el Santos haciéndose un 
jalogwin cuando... no, no va así, a ver, 

nuevamente. 
Estaba un día el Santos montándose a un 

jalogwin_ ... no, tampoeo. Guan mor taim. 
Estaba un día J. Santos Vega C. montando 

un altar del Día de Muertos del grupo étnico 
Tepehuanes de Durango, cuando ... llegamos 
a·I Museo Nacional de Culturas Populares. 

Vimos cómo huastecos, nahuas, purépe
chas, afromesti:ws, tlapanecos, mix tecos, 
mixes, zoques, pop0lucas, mayas, .etc., 
afanosamente tejían y entretejían su respec
tivo altar. Era el pr:imer día de tr.es, durante 
los cuales había que dejar listos los altare·s. 

Carrizos, flores , panes, ·ollas, jarr9s, pe
tates, velas, cirios, cqpal, frJJtas, foeron 
formando la' identida0 de cadá altar , .de cada · 
grupo étn,ico. - La pr~ocupa~ión ·era ia d·e 
terminar a tiempo. Atrás quedaron las preo
cupaciones y problemas de las comunidades: 
miseria, despojo. Los problemas personaler 
el burro, las borregas, l@s guajolotes (ojalá 
los estuvieran cuidando bien). 

El numeroso grupo de las distintas etnias 
convirtieron al Museo en una Torre de 
Babel, diferentes lenguas pern una misma 
raíz; Mesoamérica. · 
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Las arena·s de Villa 
Viene de la la. Pág. 

difunto porqué murió y le comunique 
Hotel de Paso a los familiares. 
Las habitaciones del hotel, en las Al quinto día, por la ,noche, se 
noches, que se suponía eran para hacen los preparativos -para la llegada 
descansar , se convirtieron en una del alma del difunto: no deberá haber 
extensión de mutuo conocimiento. ruidos ni lumbre, los an·imales do
Entre mezcal y mezcal (el,de maguey mésticos se llevan lejos, las velas y 
de Durango pone unas pedas bien fogatas se apagan, en ese· momento el 
chingonas), Eliseo Gurrola, repre- curan_dero- se coloca en las orejas, 
sentante plenipotenciario de la .na- plumas de aguililla para mantener 
ción Tepehuana de Durango, .nos una comunicación con el difunto. 
comenta que en esta nación no se La familia se coloca nuevamente 
hacen los altares los días 1 y 2 de en fila: el curandero va pasando entre 
noviembre, sino que se realiza -un ellos dos hilos de fana negro amarra
ritual cuando los muertos cumplen su dos a las flechas que representan al 
primer aniversario luctuoso: difunto para terminar en la flecha 

"Sé levanta un _ botto" (altar) en que representa a los familiares vivos, 
donde se realiza la ceremonia de enseguida, el curandero "chupa" los · 
"correr" el alma, la fal):lilia practica malos espíritus a los familiares: fren-

- esta ceremonia, teniendo la creencia te, estómago, muñecas y tobillos son 
de si no se hace, el alma del difunto "chupados", luego desenreda los 
atraerá el alma de otro pariente para · hilos para después cortarlos en peda
que lo acompañe en su viaje. citos· de 20 centímetros para ir hada 

Esta ceremonia tiene una duración el poniente a quemarlos. 
de seis días . Se da inicio con la Regresa, coloca entre los familia
fabricación del "'botto", donde colo- res otro hilo (blanco), al desenredarlo 
can las pertenencias personales del y cortarlo se hace entre ga a la familia 
finado, flores y co,mida sin sal en que lo -lleva á un lugar sagrado. 
miniatura, fa c'Ual se va colocando al Las flechas que se utilizaron taro
fondo y cada día se coloca comida bién se llevan a lugares sagrados. Así 
fresca. · se despide el alma~ el curandero 

La fami'lia contrata un curandero desliga él espíritu de sus parientes y 
para que dirija la celebración durante del lugar que habitó en vida deseán
los seis días, en éstos , practican el dote descanso y paz en el mundo de 
ayuno, los familiares se abstienen de los muertos, donde tendrá una nueva 
ingerir sal en los alime.ntos y de tener morada, pidiéndole no influya más 
relaciones sexuales. El curandero es en el quehacer de los vivos. 
el encargado que .prevalezca la armo- El curandero da a conocer la 
nía entre la familia. Los tres primeros voluntad del muerto, transmitiendo a 
días son de meditación y oración. la familia sus deseos de la forma en 

El curandero hila la lana que le que se .repartirán sus bienes, es acat
proporciona la familia y que utilizará ado con todo respeto. · 
en la ceremoflia. Al 62 día se hace la repartición, se 

Al cuarto día, la familia se coloca sacrifica a un animal (toro, vaca, 
en fila (sentados) empezando con el borrego, etc.) y se hace una comida
más cercano, que estará de frente en donde conv1vien familiares, pari
hacia el oriente, hasta terminar al entes y vecinos". 
poniente con el. familiar más lejano. Se acabo el mezcal y la relación de 

Al principio de la fila se clavan dos la tradición tepehuana. Alguien 
flechas, una es la que se le llevó_ al sugirió que fueramos a conseguir otro 
curandero el día de la invitación y la pomo, era casi la una de la mañana, 
otra ad-ornada de color rojo qµe ya no se hizo. 
representa a los familiares vivos. Al 
final de la fila se clavan otras do·s Indios Verdes 
flechas adornadas de color azul o Los altares, ya casi listo~, rodeados de 
negro, por medio de las cuales se hará indios sólo esperaban la inaugura
presente el alma del difunto. ción. A cada altar le -colocaron una 

Al ·cuarto día, al inicio de la cédula, en la cual de manera muy 
ceremonia, el curandero echa humo breve se daba una explicación sobre 
en la cabeza de los familiares para . la tradición de cada grupo étnico; 
que sea el mensajero y le pregunte al Don Sixtó del grupo pame, intrigado 
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y preocupado por los negros signos 
impresos en el papel, la mirada con 
curiosidad. · 

- Don Sixto ¿quiere que le lea lo 
que está escr ito en la cédula? 

- Si. 
- "ALTARES DE LA VIDA ... 

CULTO A LA MUERTE" 1991. 
Grupo étn_ico PAME 
Comunidad CUESTA BLANCA 
Estado SAN LUIS POTOSI -

La fiesta-de los muertos empieza el 
primero de noviembre .... " · 

- ¿Qué le parece Don Sixto? -
- Está bie_n, si dice cómo es la 

ofrenda. 

El México Profundo. Televisa y los 
turistas 
Antes de la inauguración de los 
altares empezaron a instalar cámaras · 
de televisión. Hombres enfundados 
en batas con el símbo1o de Televisa-a · 
sus espaldas, se abrían paso entre 
ofrendas y personas, invadiendo 
espacios, como Pedro por su casa. 
Entrevistas televisivas a los indios 
que "sabían y podían hablar bien" y 
que portaban los vestuarios más vis
tosos. Los otros (indios, obiusli) que 
sigan esperando, ya _llegará el día en 
que sepan hablar "bien" ante los 
microfonos de Televisa: · 

¡Luces! ¡cámara! ¡acción! empieza 
el show: una banda de música de 
viento encabeza una procesión que 
hace -un recorrido -por la plaza de_ 
CoyoacBn, enseguida van algunos 
indios, antropólogos, promotor-es y 
empleados. . 

En el interior del Museo (ya abi
erto al público) desfilan ante los 
altares un río interminable de perso
nas, entre ellos algunos niños vestidos 
de brujas, bruJitas, frankestein, 
niña-gatita, niüo-diablo con su re
spectiva calabaza de plástico, pidi
endo sa !'jalogwin". 

Mientras tanto frente a los altares 
de Tla-xcala, los concheros de Xochi
milco bailan en frenético ritm<;>, una 
nube de fotografías (profesionales y 
aficionados) les dirigen un sin fin de 
rayos que _ iluminan la atmósfera 
contaminada con humo de copa!. 

Un altar; los indios pasamos a ser 
un elemento más de los altares. 

La última noché que pasé contigo ... 
Estaba una noche el Santos ... con
tando chistes, en ta habitación 207 
del hotel , cuando se acabó el pomo. 

- ¿Qué ·ondas , Santos? ¿Nos lan
zamos por otro? ¿Si? ¿No? , total , ya 
es la última noche que estamos aquí. 

Consegu imos una botella de "pre
sidente", obviamente, continuaron 

los chistes del Santos y para inuestra, 
basta uno mamón: durante la revolu
ción, las condiciones eran muy difí
ciles. Los hombres hacían el amor 
con los hombres, cuando había mu~ 
jeres, también lo hacían con las 
mujeres. 

En una ocasión, el General Villa 
tuvo que echarse un volado con otro 
de sus ge-nerales guerrilleros. Villa 
perdió, había que dárselas (las nalgas, 
por supuesto) al ganador. Este, un -
poco condescendiente le pregunta al 
Centauro del Norte si le aplica un· 
poco de crema o algo parecido para 
que no sintiera dolor , Villá, encabro
nado· por haber perdido le contesta: 
¡échele arena, hijo de la chingada!, 
¡no ve que _está con_ un hombre!. -

> • • • 

Aquí se rompió una taza, cada ·quien 
ª··· pi 1 º de noviembre, cada quien con 
su cruz a cuestas, iniciamos el retorno 
a nuestro respectivo lugar de origen 
(bueno, no todos, porque hay-cientos 
de miles de indios en la ciudad de 
México, trabajando como peones, 
cargadores, limpia parabrisas, alba- _ 
ñiles, macuarros, - tragafuegos, 
ayuqantes, marías vendiendo chicles, 
cacahuates, dulces en las esquinas de 
la ciudad con uno o dos chilpayates 
a cuestas), unos a Oaxaca, Chiapas, 
Yucatán, Quintana Roo, otros a 
Puebla, Tlaxcala, Querétaro, San 
Luis Potosí y Durango. 

Ya en la central camionera del 
Norte, nos formamos en una intermi- --. 
nable fila para conseguir boletos de 
regreso. Don Sixto salió en un 
autobús, antes que el mío, nos de
spedimos. 

De regreso, a mi lado se sentó un 
hombre que se dirijía á Fresnillo. Del 
otro lado del pasiUo, un hombre con 
sombrero platicaba animoso con una 
señorita de grandes ojos negros, pelo 
oxigen.ado y boca roja. . 

Empecé a leer un artículo de La 
Jornada Laboral, firmado por Sara 
Lovera: 

"Loa obreros de la empresa textil 
de Santa Rosa están alzados, en _ 
demanda de justicia, de respeto 
al derecho de huelga que rompió la 
fuerza pública el 27 de septiembrre 
último, igual que en 1907 cuando sus 
antepasados escenificaron una de láa 
más brutales represiones que contra el 
proletario mandató el gobierno dictatorial 
de Pórfü:fo Díaz, en la zona fabril 
de Río Blanco-Santa Rosa- Cerritos 
y otras fábricas textiles de la zona de 
Orizaba, por ha ber decretado un paro . 
En Santa Rosa ... " 

Leyendo, me quedé dormido. Cuan
do desperté, la réalidad seguía ahí. 

-~ 
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POESIA 
Clamor de Agua 
Víctor M. Navan:o 

El asombro de un gambusina a la orilla 
de las palabras y ,la magia, el bamboleo 
constante del verbo en su función ideal: 
la de ser solamente un elemento lúdico 
donde se acomoden sentimientos, puntos 
de vista, _ los asombro~ cotitianos. _ 

"Muchacha, si he venido a conocerte 
por la paloma que duerme en tus senos 
tendré el oficio de un -cuidador de 
·aves". 

Un día, caminando por la~ calles d~ La 
Habana, el poeta José Lezama Lima al 
caer la tarde exelamó: " ... toda mi vida·ha 
consistido en buscar que algo escrito 
tenga la potente imaginación qué un 
crepúsculo ofrece ... ", y si Lezaina Lima 
se convirtió en el constante buceador de 
sí mismo y del lenguaje, Desde entonces 
es difícil imaginar al poeta fuera de esa 
certidumbre, reinventar el lenguaje, 
buscar los otros sentidos,_ abrir la 

_ s0rpresa ... 
Todo esto viene a ·colación a partir de 
una primera lectura del poemario de 
Ernesto Lumbreras titulado Clamor de 

: ag¡ua. Antes que nada sobiesale, en un 
poeta tan joven (25 años), esa claridad 
del oficio que bien puede ser la temprana 
definieión de una vocación o igual una 
traml:)a de la cual seá difícil salir: . ha-
blamos de ese asumir el trabajo literario 
con una seriedad efectiva en el orden del 
dis-curso. Endecasílab0s, décimas, versos 

• . de largo aliento y poemas en prosa 
conforman un volumen que se siente · 
redondo aunque a veces se quisiera .ser 
mas-arrebatado. Pero momento, el poeta 
tiende a la mesura, su-s e·xces@s son de 
ot\-a índole, la pasión, p-or ejemplo, se• 
manifiesta en ese continúo cincelar y 
esculpir las obras arq.uitectónicas · del 
lenguaje: 

' 'Cuando aparezca el sol sabrá -sin 
duda que un tigre hay de la noche de 
la mañana suspendido en el aire, ante 

, su presa" 

Sin embargo los tonos siempre suaves 
~ del poeta, su canto bien medido y 

meditaddo, su clamor de agua que 
nunca I.lega .a la explosión, arrebato : · 
o desfogue, muchas veces -se siente a 
medio camino. 

La poesía, creo, es -un elemento de 
alto riesgo, tina apuesta contínua que 
no permite la tregua, por eso Hum
bero Lumbreras eneuentra el refu
erzo de su voz cuando hace brotar las 
corrientes interiores en busca del 
relámpago,. 

Clamor de agua es un libro di
vidido en cuatro partes; la fiebre del 
oro, aparición de agua entre papiros, 
amorosos que cifran su _porvenir en 
un río y el mar como una historia sin 
principio... y son 'las últimas dos 
partes donde el poeta encuentra un 
territorio firme para dejar crecer el 
follaje colorido del verbo: . 

"Cuando duermes, la noc1on de 
sostener tús senos en mis manos 
como dos palo~:;is que al soltarlas 
volarán hacia rumbos distintos me 
tranquiliza, como al niño quere
conoce en un bosque el camino 
para volver a casa". 

Lwminosos senderos, piedrras. amgu-

lares, es.te Clamor de agua es también 
una toma de posición, el poeta sabe que 
ha dado su voz y parece que quiere de
senvolverse tenue y a pasos sigilosos, de 
las orillas del mar, de los paisajes y 
,pasajes exteriores al espíritu vestido y 
vertido en pájaro. Poesía de imágenes 
que calma la sed por escucharla, un 
escenario natural puede ser la respuesta 
a las palpitaciones de la idea o de la cifra 
suspendida. Las eras imaginarias cum-,, · 
plen eon esa peqnanencia de lo fugaz; en 
búsqueda de lo efímero ·el ·verbo se 
cincela y se petrifica en la página, la cual 
· brilla debido al oro del gambusina o 
sopla .poema en popa a los a,morosos de 

. _porvenir en río. Cuando un poema hace 
pensar en otro · poema, la cosa se pone 
buena, igual que cuando inventar o 
ima~inar te invitan a seguir sus pasos. 
Ceñida a estructuras y reglas bien d(;llim
itadas, la poesía es también, o puede ser, 
la traviesa de la casa: 

"Escuchaste la palabra mar de un 
vendedor de espejos". 

La materia en su forma de co'munión, 
mirada obsesiva de vaivenes intermiten
tes que nos dan cuerpo e identidad, ·el 
p@eta se asume a través del . canto 
continuo de la na,turaleza y su ardor 
interior: 

"Pregunta por mí y sabrás mi historia 
· al escuchar el aleteo de pájaros al 

momento del disparo". 

Historias y poemas .se mezclan incesan
tes en Clamor de agua. se van hilando, 
se van perdiendo y dejan úna huella para 
seguir al gambusina que busca el oro del 
lenguaje: "El otoño está en el bosque y 
tu desnuda". 

Clamor de agua. Ernesto Lumbreras, 
Conaculta-tierra adentro · I 990 

Escritores 
Julio Figueroa 

A Raymond Carver (1939-1988) 

Quedaron de verse por la tarde. 
El sitio escogido· fue un viejo 
lugar con buenos recuerdos 
comunes. Llegaron y pidieron 
cerveza. El tiempo trancurrió 
con naturalidad. 

- ¿Has conseguido lo que 
quieres en t\J vida? -el escritor 
maduro preguntó al joven 
escriwr. 

- Pocas veces -respondió e:l 
hombre de chamarra oscura. 

- ¿ Y qué quieres? . 
· - No tener problemas 

económicos. (poder ayudar in
cluso a algunas personas), y 
tener tiempo para mí y saber 
repartirlo. 

- Ah. Lo primero es un mi
lag ro, lo segundo una 
sabiduría. Quieres dos dones, 
muchacho, dos regalos. 

Se miraron a los ojos y bebi
-eron su cerveza. Guardaron 
silencio. Al cabo de un rato el 
más joven preguntó: 

- ¿ Y usted, consiguió lo que 
. quería de esta vida? 

- Lo conseguí -dijo-suave
mente el viejo de saco gris ox
ford y pelo cano. 

- ¿_ Qué quería? 
- . :Sentirme amado en la ti-

érra. 
- Ah. ¿ Y cuál füe el precio? 
- Mucho silencio y mwcho 

esfuerzo. Ya sabes, para poder 
. escri),ir lo que un@ quiere se 
requiere muc·ho silencio y _ 
mucha energía. 

- Y un' poco <le suerte . . 
- Un poco de Sl!rerte, sí 

Siguieron bebiendo pau
sadamente su cerveza oscura. 
Estaban en un rincón y la bulla 
del bar era agradable. Al final 
de otro silencio habló el vjejo: 

- Tú no quieres que te 
quieran, ¿ verdad? 

. - Claro que sí -contestó el 
muchacho de chamarra negra
. Pero yo no escribo. para que 
me quieran. Escribo pata-·ac
ercarme a la gente y quererla 
yo. Entender un poco las cosas. 

- Antes de 'ser querido 
quieres ser comprendido, ¿no 
es así? ·-

- Sí. 
- ,Qué locuras las nuestras: · 

buscar el amor y la 
comprensión de los demás . . 
Está uno frito. 

- Locuras en este mundo. 
Pero no hay otro. 

- Dos 1-ocuras humanas. 
Pidieron más cerveza y la 

bebieron lentamet1te. Afuera 
hacía un viento húmedo, bajo 
una luz marina, Por fin volvió 
a hablar el viejo: , 

- Tienes todo el tiempo que 
quieras, sabes, si no pierdes tu 
diálogo interior y haces lo que 
tienes que hacer. 

- Bien . 
- Pero· tienes que rragar 

si,lencio y aguanta·r. 
Ya, 

- Y aunque no hagas ni con
sigas na~fa. - esct,1cha, debes 
seguir esforzándote, año tras 
año. A ·veces suceden cosas y 
uno no sabe cuándo:. 

- Aºá. · . 
Be6ieron el últime . trago, 

pagaron la cuenta y salieron. 
Podían verse las sombras·bril
lantes moverse, sobre. Tos-char
cos mojados de luz. Llegaron 
hasta la esquina. 

- Volveré a leer sus cuentos . 
-dijo el hombre de negro. 
. - Hueno. 

.:. Voy a ellos cuando me 
· siento hundido. 

- Bien, cuídate. No malgas
tes tus fuerzas y oye tu voz 

.entre las voces y síguela, no te 
pierdas ... -Eso es lo qué yo hiée: 
las guardé y las saqué cuanto 
pude. 

- ¿Las palabras?· 
- :Sí, claro, las palabras, 
Eso foe todo. . 
Cada uno se fue por su lado. 

La noche alta y las callejuelas 
vacías. ¿Puedes oírme tocar? 

l:a 
Queretana 

Nota.- Vale la pena informar 
que los libros de Carver se 
pueden conseguir, aquí en 
Querétaro, en La Pajarita de· 
Papel: Catedral, Tres rosas 
amarillas, De qué hablamos 
cuando hablamos de amor. 
¿Quieres hacer el favor de cal
larte. por favor?, estos cuatro 
de Anagrama, y Bajo una luz 
marina eri la Colección Visor de 
Poesía. Los libros son un poco 
caros, pero valen lo que cues
tan . Carver es un leve acontec
imiento imborrable. Pwnto. 
Este comercial quiere ser un 
regalo. Es gratuito. -Punto, 
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La nosta-lgia_ y la iden_tidad 
de los Texas -Tornados 
Horacio Romero 
No recuerdo bien, fue . tal vez H. Murena quien 
dijo que la música es nostalgia de lo perdido; _ 
nostalgia del Paraíso. Si nos aventuramos un poco 
por los terrenos del sentido común, diremos que 
nada evoca mejor la nostalgia que el arte, en 
especial la música. Y la nostalgia está tan cerca del 
sentimiento que todo arte nostálgico es_sentimen
tal; bueno, eso es por medio del sentido común. En 
la teoría del arte podría ser otra cosa. 

Los antropólo&os, cuya mayor obsesión es la 
búsqueda de las razones que dan origen a la 
cultura, han propuesto ciertas palabras como la 
vara mágica que explica todo; una de ellas es la 
"identidad": el hombre hace muchas cos_as porque 
se busca; necesita encontrarse en otros lugares y en 
otros tiempos; quiere ver su rostro en sus ancestros 
para saber por qué está aquí. 

A la pregunta de ¿por qué escribe ? o ¿por qué 
pinta usted? ¿por qué toca usted? la respuesta, 
salvo ciertos matices personales, suele ser: no
puedo d~jar de hacerlo, porque tengo algo que 
decir y mi pluma, mi pincel o mi instrunieto es el 
único medio con que puedo hacerlo. 

No sé si eso explica algunos fenómenos que 
desde algunos años están dándose en los terrenos 
de la producción artística. Me refiero 
específicamente a la búsqueda de elementos de 
identidad por parte de los músicos modernos y en 
otras manifestaciones culturales; de música popu
lar principalmente. Para algunos artistas la 
referencia tiene una gran utilidad especial: apren
der técnicas que una vida dedicada al arte musical 
ha desarrollado, es decir, apropiarse de los secretos 
de los ejecutantes del blues, de los percusionistas 
africanos, de la intensísima expresión oriental. 
Así, creemos, ha hecho Steward Copeland para 
desarrollar espectacularmente sus facultades como 
baterista, o el Art-ensamble de chicago para cargar 
de significados casi supraterrenales todo sonido; . 
Paul Simon, para hallar vasos comunic.antes y 
afinar la voz. 

Unidos de Norteamérica, con 
un sobresaliente mexicano en 
la ejecución del acordeón, el 
"flaco" Jiménez, y un viejo 
roncanrolero casi gringo, 
Freddy Fender. 01ros 
músicos chicanos y 
norteamericanos redondean la 
dotación de este grupo que se 
da a conocer como los Texas 
Tornados, con un disco ya 
circulando en México con el 
sello de WEA. 

Por los tema~ que escucha
mos, lo suyo es, en principio, 
pura nostalgia. O quizás, 
también, una necesidad de 
identidad. Un tema se titula, 
por ejemplo "Bonito es el 
espafiol". Los integrantes de 
los Texas Tornados son, ya se 
sabe, excelentes músicos., tan 
experimentados como der
ramados en nostalgia, con
tagiosa más por · su felling 
particular de todo artista que 
se precie de serlo, que por la 
nitidez de su ejecución. Los 
Texas Tornados no entran al 
terreno de la 
experimentación, como en ese 
"género" lo han hecho Los 
Lobos, quiénes se introducen 
en los más profundos vericue
tos de expresividad externa. 
No; simplemente .tocan algo 
que para algunos~es nostalgia, 
para otros la búsqueda de 
identidad o, para los más, la 
necesidad de decir algo de sí, 
Y ya. 

Otros, definitivamente, lo han hecho para 
encontrarse; bien o mal, a la vez que en ellos 
mismos sintetizan una circunstancia de la cultura 
contemporánea. 

¿En qué caso están los Texas Tornados? . 
Vea usted: este g-rupo de música norteña 

mexicana es una banda originaria de los Estados 

Por tratarse de un trabajo personal, correspon
diente, valga la reiteración, a su propia circunstan
cia, lleva consigo algunos problemas. Uno es que 
de acuerdo con el escucha, el género que manejan 
lleva ventaja, se ha transformado para expresarse 
de manera distinta; escuchamos al grupo bronco, 
y no mas; como lábor etnográfica Los Lobos han 

"¡Ah, que tú escapes en el momento en 
habías encontrado tu definición mejor ... ! 
Ballet Nacional de México: Experiencia colectiva, suma de proyectos y 
tenacidades individuales, experimentación contínua, afán de hallar en ese 
ir y venir entre lo colectivo y lo personal el espacio de la creación de un 
lenguaje a partir del diálogo interno y el diálogo con el público. Dicho 
ésto, todavía no se dice mayor cosa de Ballet Nacional, bien pudieran ser 
frases propagandísticas como cualquier empeño de catálogo. No se ha 
descrito el entusiasmo creativo de la coreógrafa Guillermina Bravo, el 
esfuerzo magnífico para sostener e institucionalizar un grupo de baile en 
condiciones notoriamente adversas. ¿Cómo se puede, en la rapidez de una 
nota, ubicar las distintas etapas que van haciendo y rehaciendo la tradición 
y la imaginación de un ballet? La búsqueda de la mexicanidad de la danza, 
el hallazgo de la técnica ae Martha Graham, la · necesidad de expresiones 
universales, la adopción y expropiación selectiva de influencias como 
Merce Cunningham y Humphrey Falco, la forja de nuevos coreógrafos, 
la madurez que atraviesa por la vanguardia y el desafío a los criterios 
hechos y se consolida también gracias a los errores. Al cab.o de 42 años, 
Ballet Nacional no es, para su fortuna, un estilo definido de hacer danza 
sino buscar, a través de la danza, el gozo de la forma y la integración y 
desintegración escénicas. Es un grupo que honra a su tradición y que, por 
lo mismo,- la inventa cada día. Es un grupo que, refiriéndose a la 
descripción de su propio trabajo, desearía hacer suya la frase de Lezama 
Lima: "¡Ah, que tu escapes en el momento en que habías encon,.trado tu 
definición mejor!".· · _ 

Carlos Monsiváis 
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que 

ido más lejos. 
Así que aunque la aportación de los Texas 

Tornados no es mucha, nos muestra un producto 
de la situación de la música en E.U.A. y la frontera. 
No es lo mejor, pero sí está bien tocado, bien 
cantado y, sobre todo, nos lleva de la mano por los 
caminos de ·la nostalgia que, tanto para ellos como 
para nosotros, es completamente legítima. 



POESIA 
Catacli•smos San.tos 
Juan Hugo Pozas 

Yo no sé por qué escribo, los recuerdos son del tiempo, y al tiempo, 
nada es como debió ser, todo está diferente, ningún árbol pod:rá ser 
como fue en la memoria, en la mirada insta:ntánea, en la fijación 
de la fotografía; El ollín de la memoria va ocupando los e-snacios, 
sus espacios, el tiempo no existe,"la vida y sus recuerdos son cosa 
de los hombres. No sé por qué escribo, si he Ptrdido la memoria 
y a mi madre, he per_dido muchos muchos amores: tengo dos hijos 
que están creciendo, una mujer que cuando escribo me abandona, 
y cada vez estoy más solo, sólo mi memoria se muestra solícita, hay 

. ·"' ~,· 

. tantas cosas .que no recuerdo, tantas cosas que dicen que hice, que 
no sé si las · hice. Un pantalón caqui y_ unas botas de cartero, las 
usaban los carteros cuando yo era chico, parecían de militar más 
que de cartero, un sueter gris con guinda, y una pasión por hablar, 
un abuelo que en tres minutos llenaba un furgón de ferrocarril a 
puras mentadas de madre, un padr-e que no recuerdo, que nunca 
ví cuando era joven, cuatro hermanos, todos diferentes, dos manos, 
y mis ojos, una nana a falta de abuela que me criara, mi tío Manuel, 
mi querido tío Manuel, de él siempre supe que debía aprender; y 
nunca lo hice. Mis hijos crecen y preguntan por mi vida, si comía 
mucho, tanto como sus tíos dicen, yo no recuerdo, debe ser cierto, 
me miro al espejo, no tengo fotografías, nada testimonia mi pasado, 
no hay recuerdos fijos de mi infancia. Ahora yo retrato casi todo, 
me ha dado por la fotografía, como antes por la música, la 
carpintería, la imprenta , hice los primeros muebles de la casa, la 
cama doble de los niúos, el librero, fuí a un instituto militarizado, 
aprendí a sobrevivir, nunca supe en donde estaba el sur o-el oriente, 
confundo hasta la fecha el este y el poniente el oriente y el oeste, 
nunca tuve direc"ción en mi vid:i, siempre he estado desorientado. 
Como es evidente, soy hombre de muchas y dispersas ideas y pocas~ 
pocas palabras, algunas veces son sólo imágene_s de un borrador que 
no conozco, o que he intentado escribir con más detalle, cosa que 
me resulta imposible, tengo memoria que funciona a través de mis 
ojos, pequeños son, sólo retienen destellos, cosas grandes que 
debieron ser, se desmenuzan al pasar por su registro. · 

·juan oe 

. ~o-z.a.S 
\'\ \} 9 O . lé/lf¡O u/la lluvia r¡ue deslava la memolia 

11íla melaJJcolía que me sacude cua/ldo escrióo 
dos am;gos que miraJJ estos textos 

f{\a.S 
Qºe . 

JJor las JJoc/Jes 
eJJ!re mis cosas 
JJO COJJm¡go 
auseJJte de mi cue.lJ)O 

· 1Ílvocas a la luJJa 
la JJoc/Je me ob/Jga a tu recueJJ!o 
la /una eJJ/oquece a lós g-nl/os . 
el /laJJ!o de /os sauces 
méacompaña 
.Jliefllras 1Ílvocas 
oJla luz de crhla/ hace la Roche 
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1/r;rJ i1JJiiJ1ta bo1Jdad /Ja_y e/l sus ojos 
g-ra;;de amor sus comeJJtarios 
lcJJgo dos /J;jós 
llílfi mujer que me escucliaJJ 
f í/Je kel7 
f fO e/i'CíJOO 
JJaía ellos 
j}rJrli Sil /17/jiJJ/o aJJJOr 
_y rr1c r/;go como e1; secreto 
solo CSÚJ forma CO/JOZCO 
110 prclcí!do s1iJo 
h!iccl' cíl mí Oll espacio para otros: 
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Civilización y Cultura: .dos 
caras de l.a misma moneda 
Alejandro E. Obregón Alvarez/III 

-~ -- ---
A vaneemos un po·co más en la comprensión del 

· 0rigen de la cultura y d~ la civilización, en 
términos psicoanalíticos (desde el punto de vista 
del autor británico Winnicott, ya citado en 
artículos pasados). 
Citemos de PLA YING AND REALITY (pág. 32) 
lo siguiente: 

------ ~ 
Dejemos aquí este texto muy importante para 

irlo comentando casi palabra por palabra. En 
primer lugar, la civilización y la cultura, en el caso 
de su génesis individual, queda cláramente ubi
cada en las primeras experiencias del niño, aquel
las que conforman su primer contacto con la 
realidad. Estas·primeras experiencias son senso- ~ -

Llamam0s la atención hacia el rico campo de 
observación que proporcionan las primeras experi
encias del niño sano, tales cómo se expresan ante 
todo en la relación con la primera posesión. 

riales, y tienen que ver .con su propio cuerpo (el 
puño, la mano, los dedos, el pulgar) y, poco a poco, 
con la manta o cobertor, con los colguijes y demás 
objetos que rodean su espaci0 corporal (la cuna y 
sus barrotes; la sonaja y sus juguetes de hule, las 
superficies de cualquier eosa que se le acerca, los 
colores y aún los rayos (\el sol, si es que la madre 
tiene la precaución de que ese espacio tan impor_
tante para las primeras sensaciones esté bien 
iluminado y ventilada). 

-----:.-------- --_...._,,,__,--.... _ _ 
Esta se vincula en el tiempo con los fenómenos 

autoeróticos y la succión del puño y del pulgar, y 
más adelante con el primer animal o muñeca 
blandos y con los juguetes duros. Por otra par.te, 
tiene vinculaciones con el objeto exterior ( el pecho 
materno ) y con los objetos internos ( el pecho 
mágicamente introyectado), pero es distinia de 
,ellos. 

.a!:!-.- -- ...... _,.:.,...__-:-
,.:__._---. -----

. ·_- ·· ~~ -- - -
-~---....: . ·}_-:.;=:::------~ ---- -- ·-

El niño pequeño ya es capaz de extasiarse, de ~,~ - -· 1 ~ ------

pasarse horas y horas en contemplación absorta de ---~-~ 
··• ~-~ 

Los objetos-y fenómenos transicionales pertene
cen al reino de la ilusión que constituye la base de _ 
iniciación de la experiencia. Esa primera etapa del 
desarrollo es posibilitada por la capacidad espe
cial de la madre para adaptarse a las necesidades 
de su hijo, con lo cual le permite forjarse la ilusió,:z 
de que lo que él cree existe en la realidad. 

La zona in(ermedia de experiencía, no discutida 
respecto de su pertenencia a una realidad interna 
o exterior ( compartida), constituye la mayor parte 
de la experienda del-bebé, y se conserva a lo largo 
de la vida en las intensas experiencias que corí-e
sponden a las artes y la religión, a la vida 
imaginativa y a la labor científica creadora. 

Por lo general, el objeto transicional del bebé se 
descarga poco a poco, en especial q. medida que se 
desarrollan los intereses culturales ... 

la realidad, y esto produce, en el lenguaje de 
Freud, las primeras "huellas mnémicas", es decir, 
los surcos donde las primeras experiencias sen$O
riales harán germinar más tarde la imaginacñon 
creadora, estimulada por la curiosidad natural y 
florecida en las más ricas imágenes estéticas y 
eidéticas (sensibilidad e intelecto). De ahí la 
importancia atribuída por los paidólogos, 
psicólogos, pedagogos, a esta capacidad ilimitada 
inicial del niño, y la obligación de estimular 
tempranamente la imaginación y el intelecto del 
niño mediante la riqueza de experiencias sensoria-
les. El que se pongan al alcance de la mano del bebé 
los más diversos objetos de colores variados, con 
sonido y movimiento, así coµio que pueda-arrul ... 
larse o mecerse él solo, harán cada vez más 
innecesaria la presencia constante de la madre y 

estimulará !ª intlependencia del niño . 

Numismatica de 
. Los obJetos y los fenómenos transicionales (términos 

té_~nicos propue!itos por Winnicott para indicar ese espacio 
virtual, capaz de ser -llenado con objetos de las más diversas 
funciones), será11 investidos por el niño con las más disímiles 
significaciones: 'la ilusión de la que habla el psicoanalista 
británico, es a la vez la espera ansiosa de los satisfactores más 
vitáles, pero también el substituto eficaz de aquellos-objetos Querétaro 
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que desea el niüo y que por lo pronto no puede tener en el . , 
tiempo y en la cantidad deseada. El bebé quisiera que la l 

mamá no tuviera que ausentarse nunca; pero el mejor 
sucedaneo del pecho será la mamila, el chupón o el dedo, aún 
la punta de- la manta, para succionar extasiadamente el 
mundo exterior. Ese entorno inmediato, .es pues, el orígen 
de todas las rel&ciones significativas para el niño, pero, al 
interior, es el orígen nada menos que del pensamiento. 

En efecto, cuando los objetos deseados no se tienen,· en la · 
cantidad y en la oportunidad anhelada, el bebé tiende a 
recrear con su imaginación el objeto des.eado, y la espera 
entre la primera punzada de la necesidad y, la satisfacción 
correspondiente, es prontamente llenada por los sucedáneos 
ya nombrados. El pensamiento no es s.ino la capacidad 
men.tal para anticiparse por medio de imágenes e ideas a la 
realidad. El pensamiento es un representante mental de la 
realidad. El pensamiento corresponde al mundo de los 
objetos ideales; en tanto que las cosas o los objetos, 
pertenecen al mundo de los objetos reales. Una combinación 
de ambos mundos, como veremos en el' próximo artículo, es 
la mezcla de los objetos reales con los objetos ideales, y ese 
mundo ambivalente, es propiamente el ámbito de los objetos 
culturales. 

La importancia pues, de las primeras experiencias del 
niño, corresponde nada menos que a la implantación de la 
experiencia sensible, la imaginación, la sensibilidad, el 
pensamiento: todas ellas, las funciones que propiamente 
distinguen al hombre con respecto a las demás especies 
vivientes que, ciertamente, también tienen experiencias 
sehsibles, imaginación, sensibilidad, en ocasiones más 
agudas que el se.r humano, pero que se ven aventajadas por 
el hombre por su capacidad mental. El espacio y los objetos 
transicionales son, pues, el inicio de los fenómenos de de
pendencia-independencia del ser humano de la relación 
interno-externo, mío-tuyo, que marcarán precisamente las 
características de la civilización y de la cultura humana. 

-
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Las raz.ones del diablo 

Carta para no .olvidar el ocho de diciembre 
Dionicio Munguía J. 

Querida amiga: 

Podría hablar de lo que sucede a mi alred- ' 
edor con la enorme facilidad que me dan las 
palabras, estos símbolos que se acumulan en 
las cuartillas que lleno para beneplácito mío, 
y tal vez, de los demás. Pero no lo voy a 
hacer. 0 

Podría hablar ta-inbién de los atardeceres 
que no se repiten en la ciudad, esos colores 
fantásticos que cubren al cielo cuando nadie 
los ve, cuando s..ólo los locos (alguna vez te 
lo dije), esos que·aman la soledad, levantan 
la mirada para extasiarse con ellos. Pero no 
lo voy a hacer. · 

Esta vez hablaré de lo que me pasa por 
estos días, lo que sucede dentro de mí cada 
ocasión en que se acerca esta fecha, y en la 
radio voy oyendo las canciones, los póemas, 
las fráses precisas dé un olvido que se acerca 
con el fin del siglo. ¿Sabes? Los nifios de 
hoy no comprenden que uno tenga ídolos, 
que ame a una persona por lo que fue, que 
llore su muerte, que cante a solas· las 
canciones favoritas de una generación que 
no fue la mía. Pero esos niños tampoco 
tomprenden que algunas veces nos conver
timos en animales sentimentales, que aflo
ramos por la piel lo que se nos quedó adentro, 
lo que se pudre con la visión en la tele de los 
especiales de "rock", con esos fantasmas de 
papel que gritan desaforadamente frases in
comprensibles, absurdas. Siento que hago lo 
mismo que hicieron nuestros padres y 
nuestros abuelos; siento que me voy con
virtiendo en ellos al contemplar las ruinas 
opulentas que nos cubren con su bombardeo 
cotidiano, pero qué puedo hacer. El hombre 
ha sido así desde que ,se levantó en dos pies 
y echó a caminar por las praderas de la 
historia. · 

Sin embargo, creo tener la razón para 
llorar cada ocho de diciembre, en cada 
aniversario, porque la luz que se extinguió 
fue más grande y más ple·na que la de Edison. 
No me importa caer en lugares comunes, no 
me importa decir lo que ya se dijo, porque · 
los sentimientos son los ·mismos que aquella 

(a Liliana Muñiz) 

noche en que ese furor convertido en odio 
se transformó en muerte para Lennon. 

Mira, es cierto que soy fanático de 
Lennon, que oigo su música cada vez que 
la nostalgia es fuerte, que me gusta 
escribir las mismas pendejadas cada afio , 
pero de qué otra forma puedo rendirle el 
tributo que se merece~ Ya está cerca el 
olvido, te dije antes, tan cerca, que con los 
días voy .observando como su figura se 
pierde junto a las imágenes de los héroes 
que murieron cuando no debían morir. Es 
cierto que a veces exagero en este amor, 
pero me da igual que me digan _eursi, que 
hablen de mí lo que _quieran, lo que se les 
venga en gana. Eso no importa. LQ que 
importa realmente es seguir diciendo que 
no habrá nadie más como John Lennon. 
Por lo demás, esta carta sólo quiere decir 
lo que quiere decir, no tiene pliegues oc
ultos para los críticos, ni demonios escon
didos, aquellos que se divierten encon
trando los que se dedican a eso. Si de algo 
te .ayuda, si algo sirve _!llanifestar estas 
vísceras, que sea para bien. Por mi parte, 
voy a encerrarme en mi cuarto, voy a 
tapiar las salid.as de la soledad, voy a subir 
el volumen de mi grabadora y me pondré 
a recordar al que alguna vez dijo que los 
sueños terminan porque tienen que llegar 
a un final. 

Sé que podría· haber dicho muchas 
cosas alrededor de las tardes y de las calles 
de la ciudad. Sé que podría haber dicho 
como Borges que he visto atardeceres 
Tevueltos en la noche con el sonido de la 
trompeta de · Louís Armstrong pre
sagiando el final que todos conocemos, 
pero, ¿para qué? Sigo tranquilo con la 
promesa .que me hice a mí mismo, con la 
obligación de recordarlo a pesar de que los 
años pasen incontenibles y uno se vaya 
volviendo viejo como los, recuerdos. La 
memoria (es cierto que me falta)', a final 
de cuentas sirve para algo. Saludos a tu 
hija. . 

~e Popeyán (Colombia) par.a Querétar-o 

PaJomo,. el famoso -.caballo ·de Bolívar 
Gladys Mosquera C. 

Simón Bolívar, el Libertador; fue 
admirable jinete y amó los caballos 
desde su juventud. Esta es la historia 
de Palomo, el caballo blanco de 
Bolívar, el mejor y más recordado. 

A fines de 1814 Bolívar iba hacia 
Tunja para hablar al Congreso. Entró 
en Santa Rosa de Viterbo en una 
bestia cansada y no pudiendo reem
plazarla tuvo que esperar un día para 
que el animal recuperara sus fuerzas. 
Contrató un peón que le sirviera de 
guía y siguió sucamino a Tunja. 

Conversando con el peón le dijo: 
-:: 4Por qué no mé alquilaste tu 

yegua. . 
- Señor, porque podía abortar, y 

mi mujer ha soñado que ese potro va 
a servir a un gran general. Y a mi 
mujer no le fallan los sueños. Cuando 
Casilda sueña ... siempre se cumple. 

Pocas horas despues llegaron a 
Tunja donde se le recibió con 

grandes muestras de aprecio, lo que 
llenó de asombró a su guía. Pero su 
sorpresa fué mayor cuando al-despe
dirlo, Bolívar le dijo: 

. - Dile a Casilda que me guarde el 
potro ... 

Pasaron muchas · cosas; la 
ocupación de Bogotá, el viaje a 
Jamaica, el Congreso de Ang@stura ... 
en la acción del pantano de Vargas, 
rodeado por los realistas, sin más 
salida que el angosto desfiladero, 
Bolivar conf ereneiaba con sus co
ma'ndantes sobre la mejor manera de 
seguir la batalla, cuando se le acercó 
un hombre y le dijo: 

- Mi general, aquí tiene su potro: 
se lo manda Casilda ... 

Enseguida, el libertador reconoció 
a su antigüo guía, recordó el encargo 
que le había hecho y tomó el in
cidente como un b-uen augürio. 

La batalla fué ganada por Bolivar, 

y en 1819, cuando volvió a Venezuela, 
se detuvo en Santa Rosa, visitó a Ca
silda y le dió las gracias por el mag
nifico potro, le dijo al despedirse: 

- Señora ¿ no ha vuelto a soñar 
conmigo? 

- Sí, seüor, respondió Casilda, le 
· he visto a usted en mi potro entrando 
a las ciudades después de las batal
las ... 

Y así fué, despues de Carl!bobo, 
entró con Palomo a Caracas, después 
de Bombona, a Quito, después a 
Jtmín, a Lima ... 

M 
ás tarde, cuando desde Bolivia regre
saba a Colombia, el Mariscal de Santa 
Cruz le pidió de regalo a Paterno, 
Bolívar no pudov negárselo . Cuentan 
que luego que partió, el caballo 
estuvo tri~te, languideció ... su figura 
fue pasto de la memoria . 
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, ,Elogio del Ocio, , Por Guadalupe Ortega 
EN LA UNIVERSIDAD DEL V ÁLLE 

. DE MEXICO CAMPUS QUERETARO 

Del 2 al 5 de diciembre se efectuará la mesa redonda "Historia 
Comparativ!!-de las Religiones", con la participación de grandes 
eminencias en el campo de la antropología, Las ponencias serán 
en la Casa de los Cinco Patios, 

Del 2 al 6 de diciembre, exposición de trabajos de todas las áreas, 
·de los alumnos de la Universidad del Valle , 

' Hasta el 7 de diciembre, presentación de "Don Juan Tenorio", 
de José Zorilla, por alumnos del taller de Teatro. Jueves, viernes 
y sábados. 

. CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA 

6 de diciembre:_ exposición de grabados. 

16 de diciembre: La directora de la Casa Municipal de la Cultura, 
Georgina de la Concha, a sólo un mes de haber tomado posesión 
de esta institución, ha elevado notablemente el nivel de ac
tividades y de calidad, incrementando el número de talleres, 
entre los que se cuentan Dania, Vitrales, Tejido, Literatura, etc. 
Para el día 16 se tiene programada una Posada Popular con 
misterio,,.(!ifiata y todo lo tradicional en una típica posada 
queretana. ·· · 

GALERIA LIBERTAD 

13 de diciembrE,?. A las 19 hrs. se inaugura la exposición de 
trabajos presentados para el concurso de artes plásticas Agustin 
Rivera. A las 19.45 hrs. apertura de la exposición de los trabajos 
participantes en el c,;mcurso de· fotografía Francisco Bandera.- -

SALA F-ERNANDO GAMBOA 

6 de diciembre. A las 20 hrs. se inaugura la exposición de óleos 
y dibujos de Luis Garcidueñas Castro. 

CINE EN VIDEO 

VIDEO CLUB UNIVERSIDAD en sus dos direcciones: Privada 
Alfonso Camacho No. 1 esquina con Av. Universidad y Estio 26-

B Col. Las Ros.as, sugiere: 

Niños: TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO . Aqui se disfruta 
de las peripecias de un perro travieso que del cielo decide bajar 
al suelo. Doblada al español, 

. Adolescentes y adU:ltos.ROBIN HOOD. Después de Danza con 
Lobos, Kevin Costner interpreta a un personaje imperecedero. 
·Se· divertira, 

DURMIENDO CON EL ENEMIGO. Acérquese a ésta película 
de extrañas coincidencias con la realidad: la crisis de la pareja. 
¿Se divertira? · 

LIBROS 

Én la esquina de Allende y Escobedo se encuentra una librería 
singular en nuestra i;iudad . Su duefio lo introducirá en los 
extraños libros de arena borgeanos. En las páginas leves del 
espítitu. 

La librería LIBRO MUNDO, del Pasaje Comercial San Fran
cisco , pone a sus órdenes la cafete11ía "La-Arcata" para sus citas 
de negocios o reuniones de amigos, con un ambiente distinguido 
y acogedor le recomienda los siguientes libros: "Esplendor y 
poderlo de las haciendas queretanas", de María Eugenia Gar~ía 
Ugarte y fotografías de José Manuel Rivera Torres. Asimismo 
recomienda la colección "Cómo acercarse a ... " con doce títulos, 
una edición de Gobierno del Estado y el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, 

La librería EL CORREO DEL .LIBRO, recomienda a usted el 
"Memorial de sombra" de César Cano .1;3asaldúa, y la "Antología 
poética" de Francisco Alday. Así como el "Relatorio sentimen
tal" de Francisco Cervantes. Todos ellos ilustres poetas quer
etanos. 

A las 7 de la noche del 6 de diciembre será presentado en la 
GALERIA LEON FELIPE el libro "Refranes Populares" de la 
maestra Jul'ia Rosas Rueda. Posterior a la presentación se 

- realizará la exposición de trajes autóctonos del estado de 
Querétaro, bajo la coordinac,ión de la maestra de baile folklórico 
Aurora Zúñiga. 
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Café-tertulia literaria 

Andador Pasteur nte. 21, Centro ~1295·32 

Surtido de libros de literatura universal 
de editoriales nacionales y extranjeras 

Libros de arte 
Lecturas para niños 

Descuentos• Atención de pedidos• Asesoría . 

Eventos semanales abiertos al público 
de recreación literaria y entretenimiento. 

Presentación de libros 
Lecturas 

Ensambles poético-musiéales 
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La LIBRERIA DE CRISTAL promueve los siguientes libros, que 
se encuentran entre los más solicitados por el público queretano: 
LOS BEATLES, de Peter Brown y Steven Gaines, un valioso 
documento para los admiradores de este grupo que revolucionó 
el mundo de la música, y SCARLETT (Alejádra Ripley), una 
continuación de la novela de Margaret Mitchell, "Lo que el 
viento se llevó". 

REVISTAS 

La Facultad de Psicologla de la UAQ pone a su disposición la 
publicación Psicologia y Socied_ad, en sus numeres mas recientes 
(10 y 11) . La primera enfocada al analisis del la educación, la 
segunda amplia su perspectiva ·temática. Quien se interesa en el 
quehacer de esta disciplina en nuestro estado tiene que consul
tarla. 

ARTES PLASTICAS 

Muestra Colectiva . de Artes Plásticas en la Aula Magna del 
Centro Interdisciplinario de Investigaeión y Docencia en 
Educación Técnica, en el marco de su quince aniversario. 
Exponen María Tei:esa Colín Ortega,;Moisés Martínez Ramírez, 
Juan Eduardo Muñoz Balderas, Jorge Servín Muñoz, Ricardo 
Servín Rivera, María Luisa Villaseñor Strohschnitter, Federico 
Flores Flores, Pedro Armando Orizaba Monroy y Gilberto 
Antonio Ardón. 

CONCURSO NAVIDE:A'O · 

En el marco de la Exposición Nacional Ganadera, con la 
participación de Servicios Culturales de los SCEP, la delegación 
estatal del ISSSTE y el comité organizador d!! la Exposición 
Ganadera, se realizará el 2o. Encuentro Artístico Juvenil, en el 
que_podrán participar grupos teatrales, musicales o corales. Está 
abierto a grupos escolares y amateurs en las modalidades de 
pastorelas y cantos navideños. · 

Fe de erratas 

Por error (¿horror?) en nuestro anterior'Suplemento aparecieron 
indebidamente dos logotipos en la publicidad de La Pajarita de 
Papel. Pedimos disculpas. 
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