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El talento del lector 

ENRIQUE VILA-MATAS 23/04/2009  

 
  
Cuando despertaron del ensueño de las hipotecas y de aquel poderío económico que habían creído eterno, 
cuando despertaron en pleno centro del torbellino que lo arrasaba todo, el libro seguía ahí. Era asombroso, 
nada ni nadie había conseguido alterarlo, nadie lo había movido del lugar de siempre. Miraron incrédulos, 
parecía mentira. Allí estaba, totalmente imperturbable. Años de barbarie no habían podido con él, y ahora, 
a principios de aquel siglo que había comenzado con la gran borrasca, el libro estaba allí para recordarles 
o simplemente informarles, por si no lo sabían, que la literatura habla un lenguaje distinto, no opresor, 
muy diferente al resto de los lenguajes perversos que nos esclavizan con sus tiranías cotidianas: el 
lenguaje económico, político, religioso, familiar, televisivo. 
Todo esto no ocurrió en otro tiempo, sino que está sucediendo ahora mismo, 23 de abril de 2009. Parece 
como si el Cervantes que se entrega a Juan Marsé hubiera abierto horizontes y todos ahora regresáramos a 
la vieja costumbre del buen libro y a recordar que ese gran libro siempre ha estado ahí y es la distracción 
por excelencia, porque nos permite la ilusión de un dominio del tiempo, más allá de las catástrofes y 
crisis. Esa ilusión nos sustrae al devenir implacable que conduce a esa muerte que se esconde en los 
relojes en una novela de Laurence Sterne. Heredero legítimo de Cervantes, Sterne renovó la relación del 
escritor con el lector, esa relación que últimamente parece regresar a un primer plano, pues existe la 
impresión de que algo empieza a moverse. En pleno ensueño de las hipotecas y del becerro de oro de la 
novela gótica, se forjó la estúpida leyenda del lector pasivo. La caída del monstruo está dando paso a la 
reaparición del lector con talento y se replantean los términos del contrato moral entre autor y público. 
Respiran de nuevo los escritores que se desviven por un lector activo, por un lector lo suficientemente 
abierto como para permitir en su mente el dibujo de una conciencia radicalmente diferente a la suya 
propia. 
Si se exige talento a un escritor, debe exigírsele también al lector. Porque no hay que engañarse: el viaje 
de la lectura pasa muchas veces por terrenos difíciles que exigen tolerancia, espíritu libre, capacidad de 
emoción inteligente, deseos de comprender al otro y de acercarse a un lenguaje distinto al de nuestras 
tiranías cotidianas. Como dice Vilém Vok, no es tan sencillo sentir el mundo como lo sintió Kafka, un 
mundo en el que se niega el movimiento y resulta imposible siquiera ir de un poblado a otro. Las mismas 
habilidades que se necesitan para escribir se necesitan para leer. Los escritores fallan a los lectores, pero 
también ocurre al revés y los lectores les fallan a los escritores cuando sólo buscan en estos la 
confirmación de que el mundo es como lo ven ellos. Los nuevos tiempos traen esa revisión y renovación 
del pacto exigente entre escritores y lectores. Vuelve el lector con talento. Y hoy, además, premian a Juan 
Marsé. Sorprendente felicidad doble en un mundo sin alegrías. 
 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/talento/lector/elpepucul/20090423elpepicul_3/Tes
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Lanza FONCA convocatoria para jóvenes creadores  
 
Cultura - Martes 21 de abril (15:00 hrs.) 

• El número de becas ofrecidas se duplica, entre 
las distintas disciplinas y especialidades 

 
 

• El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes se transforma para satisfacer exigencias y 
necesidades 

 

 

El Financiero en línea 
 
México, 21 de abril.- El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) lanzo su convocatoria del 
Programa Jóvenes Creadores Generación 2009-2010, con la que el número de becas ofrecidas se duplica, 
al pasar de 100 a 200 estímulos, entre las distintas disciplinas y especialidades.  
 
En rueda de prensa, Martha Cantú, directora del citado fondo, afirmó que tras 20 años de existencia, el 
Fonca se transforma para satisfacer, de manera más puntual, las exigencias y necesidades de los nuevos 
creadores.  
 
Señalo que el cambio corresponde al incremento en el número de solicitantes que año con año postulan en 
este programa que opera desde la creación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, lo que hace 
una de las iniciativas culturales con mayor tradición e impacto en México.  
 
"Lo incrementamos porque el programa ha tenido éxito y frutos, y porque cada vez tenemos un mayor 
número de postulantes. Si bien en 1989 tuvimos cerca de 400 postulantes, en 2008 tuvimos mil 600 y esto 
se debe a que la población del país mayoritaria está en el rango de edades de jóvenes creadores que es de 
18 a 34 años de edad", comentó.  
 
Cantú destacó la labor del FONCA al asegurar que se trata de "un programa que consolida el trabajo de 
los jóvenes creadores dentro de al creación artística, pues además de recibir una beca mensual durante un 
año para desarrollar sus proyectos, se les otorga una tutoría para que puedan estar en contacto con otros 
artistas de reconocido prestigio en el país".  
 
De igual manera, señaló que los apoyos hacia los creadores, han pasado seis mil 150 pesos mensuales en 
2002, a siete mil 967 pesos en 2009. "La idea es que la beca aumente un cuatro por ciento al año", agregó.  
 
Dio a conocer que para lograr ese aumento y dar continuidad, será posible gracias al presupuesto que para 
el FONCA este año es de cerca de 320 millones de pesos, de los cuales 28 millones se destinan a las 
becas.  
 
Reveló que desde la creación del FONCA, hace dos décadas, a la fecha se han entregado mil 850 becas.  
 
También dijo que las áreas de mayor demanda son: Artes Visuales, Letras y Composición Musical.  
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En cuanto a los procesos de evaluación y de selección, adujo que las comisiones de los creadores podrán 
estar conformadas por subgrupos interdisciplinarios que valoren proyectos de creación, cuya naturaleza y 
complejidad así lo exijan, de manera tal que cada proyecto sea evaluado, de acuerdo con sus 
características y necesidades particulares.  
 
Por otra parte, con el afán de que los creadores con diferente trayectoria y desarrollo artísticos puedan 
concursar con las mismas condiciones y posibilidades, según Cantú en esta nueva emisión de Jóvenes 
Creadores, nacieron además tres categorías de participación.  
 
Ellas son: "Joven Creador", con obra y proyectos inéditos; Joven Creador con Trayectoria `A", con una y 
hasta tres obras o proyectos realizados y, Joven Creador con Trayectoria `B", con cuatro o más obras o 
proyectos realizados.  
 
A decir de la titular del FONCA, a fin de lograr una mayor equidad en la distribución de las becas, éstas 
se otorgarán de acuerdo al porcentaje de participación registrado en cada una de las categorías, disciplinas 
y especialidades.  
 
En cuanto al esquema operativo del programa también crece; pues los 200 beneficiarios se dividirán en 
dos grupos de aproximadamente cien creadores, cada uno de ellos estará formado por becarios de todas 
las categorías, disciplinas y especialidades.  
 
Asimismo, cada grupo participará en tres Encuentros de Jóvenes Creadores, con lo que el número total de 
encuentros organizados por el FONCA también crece al 100 por ciento.  
 
En estos encuentros, se privilegia el intercambio de ideas y el debate entre los becarios y sus tutores.  
 
En el Tercer Encuentro de Jóvenes Creadores, además de realizarse entre los becarios y sesiones de 
trabajo, el público disfruta de manifestaciones dancísticas, teatrales y musicales.  
 
En cuanto a la exposición "Creación en Movimiento", conformada por la obra de los becarios de diseño 
arquitectónico, escultura, fotografía, gráfica, medios alternativos, multimedia, pintura y video, y de la 
presentación editorial de la "Antología de Jóvenes Creadores" que reúne el trabajo de dramaturgos, 
poetas, narradores y escritores en lenguas indígenas.  
 
La convocatoria de Jóvenes Creadores estará vigente hasta el próximo 20 de mayo para solicitudes de 
formato electrónico y hasta el 15 del mismo mes, para solicitudes en formato impreso. (Con información 
de Notimex/MVC) 

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=184866&docTipo=
1&orderby=docid&sortby=ASC
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Inmersos en la "burbuja" ambiental 

Por Nora Bär 
Miércoles 22 de abril de 2009 |  

 
De un tiempo a esta parte, no hacemos más que estrellarnos de frente contra todo tipo de inquietantes 
"burbujas". Parece haberlas en todos lados: primero fue la de las compañías dot.com , después la 
financiera... ¡hasta la Academia de Ciencias de Nueva York tuvo la suya!, una "inflación" de nuevos 
miembros que a poco de incorporarse dejaban de pagar la cuota, con lo que la organización iba en camino 
de desaparecer, según contó durante una reciente visita a Buenos Aires su presidente, Ellis Rubinstein.  
Pero hay otra tal vez más grande y peligrosa que todas éstas. El reciente informe El planeta vivo, del 
Fondo Mundial para la Vida Silvestre, demuestra que estamos inmersos en una gigantesca "burbuja" 
ambiental: gastamos más capital natural del que tenemos.  
Las conclusiones de este estudio no pueden pasarse por alto. Desde que los astronautas de la misión 
Apolo 8 tomaron la primera panorámica del planeta desde el espacio, la humanidad pasó "del crédito al 
déficit ecológico", advierte James Leape, su director. Es decir que, en el término de 35 años y debido al 
consumo desatado, logramos "evaporar" un tercio de la vida silvestre global. Un tercio.  
"Nuestra huella global ahora excede en casi un 30% la capacidad de regeneración del planeta -afirma 
Leape-. Si nuestras demandas siguen a este ritmo, a mediados de la década de 2030 necesitaremos el 
equivalente a dos planetas para mantener nuestro estilo de vida."  
El trabajo, que analiza detalladamente la "contabilidad" de los recursos naturales globales, anticipa días 
problemáticos si no nos decidimos a dar un cambio de timón.  
En el Día Mundial de la Tierra, un horizonte francamente deplorable, pero que, si seguimos con la 
política de "pan para hoy y hambre para mañana", será muy difícil sortear.  
nbar@lanacion.com.ar
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1120876 

 
 
 

mailto:nbar@lanacion.com.ar
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Gato por gato 

Gonzalo Suárez 11/04/2009  

Sin la literatura no podríamos hablar de cine y, gracias al cine, a veces seguimos hablando de literatura. 
Todo relato se convierte en cinematográfico al ser imaginado. 

Bajo el epígrafe de cine literario solemos referirnos a las adaptaciones cinematográficas de una obra 
escrita, olvidando que toda película proviene de una historia previa a su traslación en imágenes. Desde 
este punto de vista, todo el cine es, en una u otra medida, literario. Podríamos afirmar incluso que 
mientras las películas cuenten historias y utilicen actores parlantes no se habrán emancipado de la 
literatura en ninguna de sus vertientes, narrativa o teatral. Nadie puede mencionar una película que no 
tenga un nexo literario por la sencilla razón de que no existe. Hubo un tiempo en el que impunemente se 
sostenía que el cine mudo era el cine puro, en contraposición al advenimiento del sonoro y la utilización 
de la palabra. Se omitía que el cine mudo siempre fue hablado. Los intérpretes no sólo hablaban sino que 
gesticulaban con grotesca teatralidad y los rótulos intercalados daban cuenta de lo que decían y, en 
ocasiones, de lo que hacían, para que el espectador no se encontrase desamparado. En su libro Sobre la 
fotografía (Alfaguara, 2006), Susan Sontag nos hace reflexionar sobre cómo una imagen fuera de 
contexto argumental o sin explícita finalidad informativa nos resulta desconcertante o simplemente 
ininteligible. En realidad, no vemos sino que leemos visualmente. La sucesión de imágenes que desfilan 
de izquierda a derecha presupone ya un desarrollo escrito de la acción. 

A la recíproca, podríamos afirmar que todo relato, escrito o transmitido verbalmente, deviene 
cinematográfico en la medida en que es imaginado por un lector. Las palabras suscitan o connotan 
imágenes de la misma manera que las imágenes son regurgitadas con palabras y anécdotas o enmarcadas 
en temáticas cuyo carácter literario, camuflado o no, es innegable. De ahí las ensoñaciones premonitorias 
de Diderot que añoró el cine antes de que los Lumière o Méliès lo inventaran. 

La magia del cine, como la música que emana de la partitura, debiera realzar emocionalmente el guión, 
pero no siempre la magia acude al envite y, con frecuencia, la película aplana y reduce el texto de origen 
remitiéndolo a un álbum donde cada cromo, 24 por segundo, ocupa su sitio cumpliendo una función 
ilustrativa a la que el cine confiere apariencia de movimiento y, en ocasiones, ciertas dosis de simulada 
veracidad. Estas películas, sin más arte que la derivada de la pericia profesional, también tienen su 
encanto en la sala oscura y sería tonto que, donde los más se contentan con degustar gato por liebre, nos 
obstináramos en dar liebre por gato. 

No obstante, desde los años sesenta, me persigue la idea de un cine que pueda verse como se lee un libro 
o se contempla un cuadro, con intimidad y reflexión. Es, a mi entender, una oportuna alternativa a los 
derroteros del cine que, en desigual combate, pugna por ocupar, palomitas mediante, pantallas, sillas y 
salas. La confluencia de cine y literatura en una pantalla permite la cadencia musical de las palabras y 
libera el carácter estético de las imágenes desde un planteamiento cuya estructura teatral adquiere una 
dinámica plástica y narrativa de primeros planos a paisajes naturales en una libre conjunción de las 
diferentes artes. No se trata de un cine dirigido a una sola persona, sino de un tratamiento persona a 
persona que pueda abarcar a tantas personas en espacio y tiempo como las obras literarias, pictóricas o 
sinfónicas de todas las épocas. El resultado podría incluso llegar a obtener efectos tan insólitos como las 
colas en determinados museos y teatros en contraste con la ausencia de colas en los cines que todavía 
colean. En cualquier caso, sin literatura no podríamos hablar de cine y, gracias al cine, a veces seguimos 
hablando de literatura. - 

http://www.elpais.com/articulo/semana/Gato/gato/elpepuculbab/20090411elpbabese_4/Tes

 
 
 

http://www.elpais.com/articulo/semana/Gato/gato/elpepuculbab/20090411elpbabese_4/Tes
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Thibault de Montaigu  

Cuando el placer y el lujo, tras la última locura, llevan a la tristeza 

Es el escritor francés de moda entre los jóvenes de la alta burguesía. Sus novelas son best sellers y 
fueron comparadas con las de Scott Fitzgerald. Retratan a los nappies, los muchachos consumistas de 
los barrios ricos. Como cuadra a un autor tan chic, ahora vive en San Telmo y divide su tiempo entre 
París y Buenos Aires 

Sábado 11 de abril de 2009 |  

DE MONTAIGU. "El malestar del mundo occidental en la Argentina no es tan agudo como el que 
padecen las clases altas de Francia" Foto: Martín Felipe

Por Juana Libedinsky  
Para La Nacion - Buenos Aires, 2009  

"Es como decir la generación San Isidro-Recoleta-Palermo Chico", explica en un castellano totalmente 
aporteñado Thibault de Montaigu.  

Sentado en el living de su flamante departamento en San Telmo, ubicado justo encima del centro de 
veteranos de la Guerra de Malvinas, mientras cuenta sus experiencias en la cancha de Boca y lidia con un 
plomero que viene a hacer reparaciones en las viejas cañerías, el joven escritor francés parece moverse 
como un pez en el agua.  

Sin embargo, casi no podría estar más lejos de sus orígenes en el triángulo dorado de las familias 
acomodadas de París, conformado por los barrios de Neuilly, Auteuil y Passy. De allí han salido los 
jóvenes que son un nuevo fenómeno social y literario galo: la generación nappy , tipificada para muchos 
por los hijos de Sarkozy (el presidente francés era, de hecho, el alcalde mismo de Neuilly). Los nappies 
son una tribu urbana que ha causado furor en los medios. Se los considera el último baluarte del 
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consumismo extremo en el medio de una crisis económica mundial a la cual se sienten inmunes. Ya han 
sido objeto de documentales para la televisión e, incluso, de libros que cuentan su realidad desde adentro.  

Nappy naturalmente es un acrónimo formado sobre la base de los topónimos Neuilly-Auteil-Passy, pero 
también hace referencia a la expresión en inglés not happy (no felices), ya que estamos hablando de los 
auténticos chicos ricos y tristeza, autodestructivos y cuyo consumo desenfrenado termina, 
inevitablemente, en el de las drogas duras. De las pistas de esquí de Megève a las playas de Saint Tropez, 
los nappies son fácilmente reconocibles por una estética marcada. "Soy francesa y parisina, pero no 
pertenezco más que a una sola comunidad: la muy cosmopolita y controvertida tribu Gucci-Prada. El 
monograma es mi emblema", resume la protagonista de Hell , novela de Lolita Pille, libro de culto de los 
nappies , devenido best seller y ya llevado al cine.  

A pesar de su exasperante frivolidad, los nappies van a los colegios más exclusivos y que brindan la 
educación más refinada, algunos de ellos son profundamente conscientes y reflexivos respecto a sus 
costumbres decadentes.  

"Cada tanto en la historia francesa -cuenta de Montaigu- aparece un grupo que busca rebelarse contra lo 
que ve como la brutalidad del mundo y lleva al extremo las características más superficiales de su cultura. 
Fue el caso de la jeunesse dorée original. Eran jóvenes de buenas familias que después del terror de la 
Revolución empezaron a salir vestidos de manera muy cuidada, elegante, con un lujo muy ostensible para 
protestar contra las ejecuciones, y esto es, de alguna manera, una continuación de esa tradición."  

De Montaigu, nacido en 1979, siempre estuvo en una posición privilegiada para contar sobre la jeneusse 
doré del siglo XXI. Por un lado, aunque vestido con discretísimo pantalón beige y camisa azul sin marca, 
indiscutiblemente es parte de ella. Por el otro, es hijo de Françoise Gallimard, y bisnieto de Gastón, 
fundador de la célebre editorial que publicó a Gide y a Proust. Escritor precoz, su primera novela, ( Feu , 
que luego tuvo una continuación en la más reciente Un jeune homme triste ) salió a la venta cuando él 
tenía 24 años y causó tal sensación que hoy comparte editor con Houellebecq.  

"Hace unos cincuenta años apareció el movimiento llamado nouveau roman con autores como Alain 
Robbe-Grillet, que cuestionaban la novela tradicional decimonónica. Decían que ya no tenía sentido 
escribir novelas al modo de Balzac, con personajes, una trama, un desarrollo y un desenlace. Hoy, en 
cambio, se está imponiendo la contracara de esto, hay una desmitificación intelectual del nouveau roman 
en figuras como Houllebecq. que retratan de cerca los avatares de la clase media. A mi lo que me interesa 
es hacer algo similar pero abordando otra realidad social, mostrando qué hay detrás del dinero y las 
sonrisas; es la otra cara de la moneda", subraya.  

Mientras que el otro autor emblemático de la generación nappy , Lolita Pille, en sus autobiográficos Hell , 
Bubble Gum y Crepuscule Ville relata de una manera violenta y directa sus experiencias, un poco al estilo 
de Bret Easton Ellis en American Psycho (pero en este caso se trata de una autora con un álter ego 
literario femenino, europeo y, sobre todo, que se mueve en un ambiente sin ningún personaje que deba 
trabajar para mantener el tren de vida), de Montaigu describe el mismo mundo desde una perspectiva más 
sutil, melancólica y literaria. Sus novelas ya fueron calificadas de "fitzgeraldescas" por la prensa 
especializada. En una pausa para una coca cola helada en la cocina, que intenta paliar los aplastantes 40 
grados del verano porteño (nada de aire acondicionado en el viejo piso de San Telmo), esta redactora le 
comenta que Louis Auchincloss, el gran retratista de la clase alta americana, le había comentado cuán 
difícil es dedicarse hoy a escribir sobre la alta burguesía si lo que uno busca es hacer literatura seria.  

"En Francia sucede lo mismo, pero no es un fenómeno nuevo", comenta De Montaigu. "A Gide, sin ir 
más lejos, nadie lo quería publicar inicialmente por pertenecer a una familia burguesa. En Gallimard no le 
quisieron editar En busca del tiempo perdido a Proust, hasta que sacó Por el camino de Swann en otra 
editorial, porque era considerado un diletante mundano, estupidizado por su riqueza, y los personajes de 
la novela les parecían demasiado tradicionales. Y claro está, el clásico ejemplo europeo es el de El 
Gatopardo , del príncipe Giuseppe Tomasi di Lampedusa, libro rechazado hasta por el gran promotor 
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cultural Elio Vittorini por ser una historia de la aristocracia siciliana. Como se sabe, Lampedusa murió sin 
ver su novela publicada. En Europa hay una omertà , un pacto de silencio, como el que existe en la mafia, 
respecto a las clases más altas. Garantía de ser un escritor serio es contar la vida dura de la gente 
marginal, pero a mí me estimula otra cosa". En Les anges brûlent (Fayard), por ejemplo, De Montaigu 
lleva al extremo el carácter endogámico del clan y narra el amor de un adolescente por su prima, y una 
traición que lleva a este campeón de tenis de colegio privado de Auteuil (con madre de brushing perfecto 
y padre de coche deportivo) a los límites de la demencia y el suicidio. En Un jeune homme triste (Fayard), 
un fin de semana de caballos y casino en Deauville marca la pérdida de la inocencia para una pareja de 
jóvenes que todavía vivían la ilusión del primer amor. Es irresistible preguntarle a De Montaigu cuán 
autobiográficos son sus libros. "Soy yo en cuanto conozco a los jóvenes que retrato y los frecuento. Esto 
es complicado porque no me resultan un asunto ajeno al que pueda abordar con una objetividad casi 
científica. Pero supongo que darle sentido a lo que somos es el problema de la literatura en general. Mis 
libros, debo aclarar, no son la realidad, sino la verdad sobre un grupo social. Como en esos discos que son 
los "best of", compilaciones de lo mejor de una banda o una época, yo voy seleccionando. No me baso en 
nadie en particular, por eso me resulta gracioso cuando se me acerca gente en la que nunca pensé y me 
dice "¡Me reconocí en tu novela por los pantalones Ralph Lauren que llevaba el personaje!", dice con su 
enorme sonrisa a lo Mick Jagger.  

¿Cómo explica De Montaigu que haya surgido el fenómeno nappy ? "Son jóvenes a los que no les queda 
nada por conquistar -resume-. No conocieron, como la generación de sus padres, la Guerra de Argelia o 
las privaciones de posguerra. Nacieron y crecieron ultraprotegidos en un cascarón con facilidades de todo 
tipo y rodeados de todo lo que es bello. Lo único que los motiva es la búsqueda del bienestar absoluto: 
reciben la mejor educación, gozan de las mejores vacaciones, las mejores fiestas, tienen todo para ser 
felices. Sin embargo, hay un punto en el cual la búsqueda por esta maximización del placer se vuelve 
desenfrenada, una especie de acumulación capitalista salvaje del hedonismo cuya meta es el bienestar al 
que nunca se llega porque siempre hay un más allá. A todo esto se suma el gran problema de la sociedad 
contemporánea, que es la ausencia de puntos de referencia. En esta búsqueda de sensaciones nuevas, 
después de la última locura, del último auto que va a 300 kilómetros por hora, lo que viene siempre son 
las drogas, que es parte de lo que define a los nappies ".  

De Montaigu está recién casado con una argentina y ha visitado el país en varias ocasiones antes de 
instalarse. ¿Cómo compararía a los jóvenes que viven en las zonas acomodadas de Buenos Aires con los 
del triángulo nappy ? "No conozco tanto ese tipo de fenómeno en Buenos Aires -se disculpa-, pero creo 
que es distinto. A pesar de las características europeas de esta ciudad, hay rasgos más latinoamericanos. 
No veo, por ejemplo, que el malestar del mundo occidental aquí sea tan grande como el que padecen las 
clases altas francesas, ni veo una despersonificación del sexo como tenemos allí. El hombre porteño sigue 
siendo bien macho y la mujer coquetea." Mucho antes de desembarcar en la Argentina de Montaigu 
asegura haber devorado a Borges, Cortázar y Victoria Ocampo, ésta en particular le había atraído porque 
fue la amante de Drieu La Rochelle. "El siempre me interesó muchísimo, después de todo es quien dio la 
mejor definición de la pampa argentina, la de vértigo horizontal ", subraya. Edgardo Cozarinsky y Alan 
Pauls son otros de mis favoritos, y no es imposible que me haya mudado a San Telmo por haber leído El 
cantor de tangos , de Tomás Eloy Martínez".  

Encerrado en su estudio en el viejo edificio, está terminando su tercera novela, pero hay poco de su nuevo 
entorno que se haya filtrado en el relato ("Es sobre Francia en los años 50 y 60, Sagan, Bardot, las chicas 
de Madame Claude, la prostituta de lujo de la época y, por supuesto, la heroína, droga que entró 
fuertemente en escena en esa época", aclara). No descarta, sin embargo, que llegue a volcar su 
experiencia porteña en un libro de ficción. "Buenos Aires es el paraíso para un escritor", concluye. "Con 
sólo subirse a un taxi y escuchar las historias de los conductores, hay material para novelas infinitas."  

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1116301
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Edward Albee  

"Escribo obras porque existen historias que quieren ser contadas" 

El dramaturgo vivo más importante de los Estados Unidos habla de sus trabajos, sus obsesiones y su 
visión del teatro actual 

Sábado 11 de abril de 2009 | Por Eduardo Miranda  

Le tomó sólo tres semanas escribir su primera obra, pero se 
tardó 45 años en completarla. En 1958, el entonces debutante 
dramaturgo estadounidense Edward Albee tenía 30 años, y se 
demoró 20 días en crear el texto de su Historia del zoológico. 
Ningún productor de su país quiso estrenarla, y la pieza se 
tardó un año para debutar en la sala Schiller Theater 
Werkstatt, en Alemania. Sólo entonces el texto se hizo 
conocido y llegó en 1960 al Provincetown Playhouse en el Off 
Broadway de Nueva York.  

No es que Albee haya quedado descontento con su debut en el 
mundo del teatro, pero en 2004 decidió crear una "precuela" 
para esa primera historia y la tituló Homelife . ¿El resultado? 
En casa en el zoológico , una suerte de "dos obras en una". 
"Esta fue mi primera pieza y Homelife es mi obra número 29. 
Cuando las pones juntas tienes mi primera obra y la número 
29 convertidas en una sola obra. Creo que haber agregado más 
detalles a la historia, la ha hecho mucho mejor", explica el 
autor sobre este texto que subirá a escena en Chile por primera 
vez en español.  

Lo que Edward Albee tenga para contar, ya lo ha escrito. Todo lo que tiene que decir sobre el mundo, sus 
reflexiones y críticas están plasmadas en su dramaturgia. Por eso, prefiere que cada obra se cuente por sí 
misma y no pierde el tiempo en añadir detalles sobre sus creaciones: "Mis textos describen mis propias 
obras y no puedo responder, en un diálogo, los temas que están en ellas", aclara de entrada el notable 
dramaturgo, quien el 15 de marzo cumplió 81 años.  

Con 30 obras en su haber, el dramaturgo vivo más importante de Estados Unidos, ha tenido una vida que 
pudo ser sacada de la ficción. A las dos semanas de nacido fue adoptado por el matrimonio compuesto 
por Reed Albee y Frances Cotter Albee, una pareja adinerada, ligada a la producción de obras de teatro de 
vodevil. Con un padre distante y una madre dominante, 23 años más joven que su marido, Albee creció en 
una relación familiar profundamente conflictiva, de la que heredó su amor por las tablas y material 
suficiente para su carrera. "Su obra retrata la disgregación de la institución familiar y eso es algo que tiene 
arraigado en su propia historia", explica el crítico de teatro de El Mercurio, Pedro Labra.  

"No hay público, sí individuos"  

En sólo tres años de carrera como dramaturgo, en 1963, Albee -que ya tenía cinco obras estrenadas- saltó 
a la fama con la que es considerada su obra maestra: ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Hace una crítica a 
la clase acomodada estadounidense, con la historia de dos parejas que muestran un constante agobio. El 
montaje ganó el Premio Tony a la Mejor Obra en 1963 y se transformó en su obra más representada en 
todo el mundo. Incluso llegó al cine protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton en 1966. Desde 
entonces su carrera ha estado llena de reconocimientos. Ha ganado tres premios Pulitzer por sus obras Un 
balance delicado (1967); Seascape (1975) y Tres mujeres altas (1994). Y en 2005 volvió a recibir el 
premio Tony, por su trayectoria.  
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Mas allá de todo ese éxito, Albee confiesa que para él lo importante no son los reconocimientos, tampoco 
el público o la crítica: "No creo que exista el concepto de ?público? como tal, creo que existen individuos. 
Algunos críticos son inteligentes, otros son estúpidos. Asimismo, algunas audiencias son inteligentes y 
otras no. No es verdad que toda la gente vea la misma obra".  

-Entonces, ¿cuál es su motivación a la hora de escribir una obra?  

-Pienso que no escribo para las personas. Escribo obras porque existen historias que quieren ser contadas. 
Escribo para la gente que está interesada en éstas. No escribo para un tipo particular de audiencia.  

-¿Pero busca provocar alguna reacción, quizás?  

-Busco las reacciones según la obra que esté escribiendo. Es como lo dije antes, nada puede explicar 
mejor una obra de teatro que la misma obra en cuestión.  

-¿Y siente que tiene alguna historia pendiente, algo que aún no ha contado?  

-Espero. Estoy escribiendo dos obras de las cuales no puedo hablar. No las he escrito en papel y, por 
tanto, aún son un secreto para mí mismo.  

-¿Es posible hacer un análisis del teatro contemporáneo?  

-Es la continuación de dos mil años de teatro. Usando todos los métodos y recogiendo todo lo que se ha 
creado en los últimos dos mil años, obtienes como resultado el teatro contemporáneo actual. No hay 
forma de describir tantos cambios porque todo tiene finalmente que ver con una sola cosa: el teatro.  

-Su obra ha sido reconocida en todo el mundo con éxito tanto de la crítica como del público. ¿Hay 
algún legado que usted le deje a la escena teatral actual?  

-Me gustaría ser recordado como alguien que escribió obras interesantes, obras que quizás fueron de 
ayuda para alguien.  

© El Mercurio / GDA  

ADN Albee  

Autor precoz, a los 11 años escribió Aliqueen, una farsa erótica en tres actos. En sus primeras obras 
teatrales analiza con agudeza la tensión de las relaciones familiares. En El sueño americano (1961) 
aparece la influencia del teatro del absurdo europeo. "Su visión de la antiséptica pasividad de la vida 
americana y la consiguiente desaparición de la sensibilidad masculina hacen que la obra parezca más bien 
una pesadilla" dijo James Baldwin sobre esta obra. Albee también ha escenificado La balada del café 
triste (1963) de Carson McCullers, una adaptación de Lolita (1979), de Vladimir Nabokov y relatos de 
otros autores. Su pieza Me, Myself & I, se estrenó en 2008.  

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1116348
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El caminante de Praga 

Antonio Muñoz Molina 11/04/2009  

 

Josef Sudek es un hombre que camina por las calles de Praga encorvado por el peso de una cámara 
voluminosa y arcaica y de un trípode de fotógrafo ambulante, de fotógrafo siempre como de otra época 
que se oculta bajo la joroba de la cortinilla negra para tomar sus retratos, apretando despacio la pera de 
goma del disparador. En un acertijo Zen la pregunta es cómo sonará la palmada de una sola mano. El arte 
de Josef Sudek tiene algo de la resonancia quimérica de esa mano que no puede chocar con otra, porque 
había perdido el brazo derecho en el frente italiano durante la Primera Guerra Mundial, y aunque a veces 
un asistente le ayudaba a preparar la cámara en sus caminatas callejeras solía vérsele por Praga cargando 
con ella a solas, el armatoste Kodak de 1894 y el trípode convertidos ya en una parte de su perfil, como la 
boina y la capa negra y el hombro izquierdo cada vez más inclinado, a falta del contrapeso del otro brazo 
ya fantasma, dolorido todavía, amputado en un hospital de la retaguardia. En 1926, cuando Josef Sudek 
llevaba casi diez años siendo un mutilado de guerra, volvió a Italia acompañando a sus amigos de la 
Filarmónica de Praga. La música era su otro gran amor. En medio de un concierto se levantó de su asiento 
y salió como sonámbulo del teatro, y por calles vacías y a oscuras llegó al extrarradio y estuvo caminando 
toda la noche, esta vez más ligero sin el peso de la cámara, perdido en paisajes que no conocía. En la 
niebla gris del amanecer, en un campo llano, vio una granja, con la sensación de reconocimiento 
inapelable de los sueños. Era la granja a la que lo habían llevado cuando fue herido, cuando le cortaron el 
brazo. "Pero mi brazo no lo encontré", contaba luego, aunque no dijo dónde estuvo después, cuando sus 
amigos de la orquesta lo buscaron en vano antes de continuar sin él la gira. 

Volvió de ese viaje y ya nunca más salió de Praga. Alquiló un pequeño taller que daba a un jardín umbrío 
y en él trabajó y vivió los cincuenta años que le quedaban de vida. La guerra y la pérdida del brazo habían 
trastornado su juventud. Los obstáculos en mi camino se convirtieron en mi camino, escribe Nietzsche. 
La verdadera vocación puede ser un camino que sólo se abre por azar cuando se han cerrado otros que 
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parecían más evidentes. Si no hubieran tenido que amputarle el brazo derecho a la altura del hombro por 
culpa de una herida de guerra infectada Josef Sudek habría sido encuadernador. Y sin la pequeña pensión 
de invalidez que le quedó después de la guerra no habría podido dedicarse en cuerpo y alma a la 
fotografía. Empezó haciendo retratos de los veteranos con los que coincidía en los hospitales, figuras de 
aquella población de espectros mutilados o enloquecidos que quedó en Europa después de la carnicería, 
pero iba a tardar algunos años en encontrar su estilo. Con veintitantos años tenía que aprender a vivir con 
un brazo de menos, a manejar la cámara y los procesos del revelado. Pero más difícil era aprender a mirar 
aquellas cosas en las que nadie reparaba aunque estuvieran a la vista de todos. Para hacer algo era preciso 
centrarse: elegir o encontrar una posición fija en el aturdimiento y la variedad del mundo; como ajustar el 
foco de una lente. Para mirar Praga, Josef Sudek tuvo que irse brevemente de Praga. Viajó hacia el sur y 
en aquel amanecer italiano -las llanuras fértiles, las distancias brumosas, interrumpidas por casas o 
árboles- vio de nuevo el lugar en el que su primera vida había sido destrozada por la metralla, y al no 
encontrar el brazo que le faltaba lo que descubrió fue el otro brazo y la otra mano invisibles gracias a los 
cuales iba a resonar el misterio de su invención poética. 

Ya no necesitaría salir nunca más. La tierra incógnita más alejada en la que iba a aventurarse eran los 
descampados al final de las líneas de los tranvías. Trotaba por los callejones con la gran joroba de la 
cámara al hombro, dándose prisa para llegar a un cierto instante de luz, o se quedaba inmóvil durante 
muchos minutos, esperando el momento exacto, cobijado por la cortinilla negra. Decía que fotografiar era 
un arte raro, porque no se podían mostrar las cosas abiertamente, sino dando pistas, desvelando sólo lo 
justo, para que la imagen completa estuviera en la mirada y en la imaginación del espectador. Los 
formatos panorámicos de 30×10 que permitía su cámara abarcaban la horizontalidad de una plaza o de 
una llanura en las que las siluetas humanas están aisladas en la lejanía, pero no perdidas en ella, porque 
unas veces tienen el aire de contemplación de las figuras de espaldas en los cuadros de Friedricht y otras 
se las ve caminar con un propósito ensimismado, hombres y mujeres que cruzan una calle céntrica o que 
se alejan hacia un bloque de viviendas después de bajarse del tranvía en la última parada, la que ya no 
está en la ciudad pero tampoco es el campo, el extrarradio desde el que los tejados y las torres de Praga 
son poco más que un perfil recortado contra el horizonte. 

En las fotos de Sudek Praga parece suspendida en el tiempo, desdibujada en las luces ambiguas de los 
atardeceres y los amaneceres, deshabitada y silenciosa en noches húmedas de invierno, en noches con la 
fosforescencia de la niebla o la nieve atravesadas por tranvías como submarinos con un faro encendido en 
la proa. Pero ésa es la ciudad asediada y convulsa a la que acuden refugiados de media Europa según 
avanza el nazismo, la que contiene el aliento cuando en noviembre de 1938, en el pacto infame de 
Múnich, los británicos y franceses aceptan que la mitad del país sea amputada para entregársela a Hitler, 
la que en 1939 es ocupada por el ejército alemán y por los eficaces carniceros de la Gestapo, la que sólo 
unos pocos años después del final de la ocupación nazi sucumbe a la mascarada de un régimen comunista 
mangoneado por los soviéticos. La Praga que estuvo en el corazón de Europa se volvía remota tras el 
hermetismo del Telón de Acero: así la vemos en estas fotos de Sudek de los años cincuenta que se 
muestran ahora en Madrid, en una sala recóndita del Círculo de Bellas Artes. Una ciudad de plazas sin 
tráfico y noches deshabitadas en las que todavía perdura el escalofrío del toque de queda, de estatuas 
enfáticas en las cornisas de los edificios, de cristales de ventanas empañados por la condensación, de 
jardines en sombras comidos por la maleza que exhalan un olor profundo a tierra húmeda y hojas 
empapadas. En el silencio unos pasos suenan sobre los adoquines, una respiración jadeante. El hombre 
insomne de la espalda torcida camina por la ciudad en busca de aquella luz de amanecer que vio sólo dos 
veces en su vida, el día en que le amputaron el brazo, el día en que lo buscó varios años después como 
extraviado en un sueño. - 

Una ventana en Praga. Fotografías de los años cincuenta. Josef Sudek. Círculo de Bellas Artes de 
Madrid. Hasta el 17 de mayo. 

http://www.elpais.com/articulo/semana/caminante/Praga/elpepuculbab/20090411elpbabese_5/Tes
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El desconcierto de la familia posindustrial 

El amor y el cuidado, cimientos de la vida social, hoy suscitan grandes interrogantes en el núcleo 
familiar, sostiene la autora, socióloga estadounidense, en La mercantilización de la vida íntima (Katz 
Editores). Aquí, un anticipo del libro 
Sábado 11 de abril de 2009  

 
Lazos. Madonna y sus hijos Lourdes, Rocco y David Banda

Por Arlie Russell Hochschild  
Traducción: Lilia Mosconi  

Dice la sabiduría popular que quien recorra sin brújula un largo trecho de espesura virará gradualmente 
hacia el costado, andará en círculos y terminará en el mismo lugar desde donde partió. Cuando extendí 
estos ensayos por primera vez sobre la alfombra azul de mi estudio, desde el que pensaba incluir en 
primer lugar hasta el que acababa de redactar, había trazado ese círculo. En su centro está la idea de que 
el amor y el cuidado, los verdaderos cimientos de cualquier vida social, hoy suscitan gran desconcierto en 
los Estados Unidos. Cuidamos a otras personas, pero... ¿por qué lo hacemos? ¿Nos motiva el deseo 
personal o la obligación? ¿O una mezcla de ambos? ¿Están esos motivos ligados a la familia, o algo por el 
estilo? ¿A la amistad, o algo por el estilo? ¿Nos motiva el orgullo cívico, la devoción a Dios, la dignidad 
profesional o el deseo de ganar dinero? Por otra parte, ¿qué ocurre cuando cambian las instituciones 
donde se afirman esos lazos? Por ejemplo, cuando se aligeran o cambian los lazos familiares en los 
Estados Unidos, el Estado retira su apoyo a los pobres, las empresas recortan los beneficios y reducen la 
seguridad laboral o se expande el sector económico de las personas y las instituciones que brindan 
cuidados con la inclusión de trabajadores provenientes de todo el globo, ¿qué enredos, desconexiones y 
sorpresas -en apariencia inconexos- surgen en las expresiones diarias de amor y cuidado y en nuestros 
sentimientos relacionados con esas expresiones? Cuando una niñera tailandesa que trabaja en Redwood 
City, California, me dice que quiere más a los niños estadounidenses a su cuidado que a los hijos que dejó 

 
 
 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 

                               

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 199    Mayo  2009 
 

16

en Tailandia, ¿debo encontrar allí el ejemplo de un país rico que "extrae" de un país pobre el valioso 
metal del amor? Y si así fuera, ¿con qué lazos sociales de amor y cuidado cuentan los hijos de esa niñera?  

Emoción, género, familia, capitalismo, globalización: ésos son los temas. Pero invito al lector a que 
utilice todas las ideas incluidas en ellos para dilucidar qué cosas influyen en el destino del amor y del 
cuidado. He ahí la pregunta que ocupa el centro del círculo.  

A lo largo de los últimos veinte años hemos presenciado el ensanchamiento de un vacío en torno al 
cuidado. Los sistemas informales de cuidado familiar se han vuelto más frágiles, inciertos y 
fragmentarios, en tanto que las nuevas formas institucionales no se han implementado de manera 
universal ni son uniformemente humanitarias. También la estructura general de la sociedad 
estadounidense es ahora menos cuidadosa: se ha profundizado la brecha entre las clases sociales, y las 
grandes corporaciones emplean y despiden trabajadores obedeciendo cada vez más a la demanda del 
mercado. [...]  

En efecto, a pesar de la escalada que se produjo en la retórica pública del cuidado, cada vez nos 
planteamos más preguntas angustiantes en torno a sus realidades prácticas. Algunas preguntas atañen a la 
ayuda informal ofrecida por la familia y los amigos. ¿Quién es el "papá real" en la vida de un niño, el 
padre o el padrastro? ¿Los abuelos principales son los padres del ex marido, o el niño recurre ahora a los 
padres del nuevo marido? Si un padre cumple extensos horarios de trabajo, ¿cómo comparte el cuidado de 
su madre anciana con sus hermanos, su esposa y el asistente domiciliario? ¿Un niño de 12 años debe 
quedar al cuidado de un vecino, o ya tiene edad suficiente para quedarse solo en casa hasta que sus padres 
regresen del trabajo? Dadas las nuevas presiones laborales, ¿cuándo pueden regresar al hogar los padres y 
las madres que trabajan?  

Cuando reemplazamos el cuidado familiar por cuidado pago, ¿qué podemos hacer para que éste funcione 
bien desde el punto de vista humano? A medida que la familia "artesanal" se transforma en una familia 
posindustrial, las tareas que antes se llevaban a cabo en el interior del núcleo familiar se confían cada vez 
más a especialistas externos: cuidadores de niños y de personas mayores, enfermeros, profesores de 
colonias de vacaciones, psicólogos y, entre los más ricos, choferes, ensambladores de álbumes familiares 
y animadores de fiestas de cumpleaños. Cada vez producimos menos cuidado familiar y cada vez lo 
consumimos más. En efecto, cada vez es más común que "cuidemos" mediante la adquisición del servicio 
o el objeto apropiados.  

En tanto que muchas formas de cuidado pago constituyen grandes adelantos en relación con el cuidado 
informal de ayer, el servicio de cuidado pago plantea cuestiones acuciantes. ¿No nos molesta la 
posibilidad de que el bebe le diga su primera palabra a la niñera y que la abuela diga la última cuando está 
con el enfermero domiciliario? ¿Cómo reconciliamos el asombro reverencial que nos producen esos 
momentos con la vida moderna, sus exigencias laborales, su igualdad de los sexos y su particular 
estructuración del honor? He ahí la cuestión primordial.  

Muchos de los ensayos que integran el presente libro apuntan a captar y magnificar momentos del círculo 
que rodea esta cuestión. Un niño escucha que su padre o su madre contrata una niñera por teléfono. Un 
hombre pretende que su esposa se muestre más agradecida porque él se ha ocupado de lavar la ropa. Un 
libro de autoayuda le aconseja a esa mujer que deje a su marido. Los momentos de la vida privada en que 
se producen conflictos o confusiones respecto del cuidado suelen guardar relación directa con presiones 
contradictorias que ejerce la sociedad en general. A veces, dichas presiones se originan en un lugar y se 
manifiestan en otro, como ocurre con el llamado "dolor reflejo". Así como un dolor de pierna puede 
originarse en una hernia de disco lumbar, es posible que un vínculo dolorosamente resentido entre padres 
e hijos sea consecuencia de una aceleración corporativa o una racionalización gubernamental. En nuestros 
momentos de desapego y descuido, cada vez sentimos más el dolor reflejo del capitalismo global que 
avanza sin que nada lo detenga.  

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1116287
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Tres héroes de un instante 

JORDI GRACIA 11/04/2009  

Con la solvencia del historiador y la 
inteligencia del escritor, Javier Cercas 
escarba en el 23-F para tratar de hacer 
racional, moral y políticamente 
explicable la sucesión de avatares 
biográficos y circunstancias históricas 
que alimentaron la placenta del golpe 
de Estado 

Cuando Javier Cercas, que es novelista 
de morfología obsesivo-compulsiva, 
empezó este libro no podía imaginar 
que iba a convertirse, después de varios 
años, en su mejor y más honda 
narración sin ser una novela, sin fabular 
nada, maniatándose: imaginando, eso s
imaginando con la inteligencia madura 
de un gran escritor en plenitud y con la 
solvencia del historiador más 
escrupulosamente maniatado al dato y 
al documento. Y digo que no lo sabía 
porque lo que quiso hacer y el 
manuscrito que llegó a terminar dejó de 
ser de inmediato un manuscrito 
terminado, sin dar tiempo a la tentación 
de reconocerse como escritor en las 
cuatrocientas páginas escritas. Era una 
novela sobre hechos reales y en la 
novela la ficción se mueve con límites, 
sí, pero se mueve muy a sus anchas 
porque para eso es una ficción: i
del golpe de 1981 y las razones del golpe. Pero no valía: funcionaba, por supuesto que funcionaba, pero ni
satisfacía la genuina exigencia de encajar una historia en una forma literaria única e insustituible, en la 
que nada sobre ni falte, como en los relatos de Borges o en las inmensas novelas de Vargas Llosa, ni 
cumplía con los deberes de la historia con la plenitud del buen historiador. 

í, 

nventaba un personaje medio espía medio testigo que fabricaba su relato 
 

Anatomía de un instante 

Javier Cercas 

Mondadori. Barcelona, 2009 

462 páginas. 21,90 euros 

La perplejidad fue atronadora y epifánica porque tronó con la fecundidad espoleadora que suele escuchar 

 

en la conciencia el obsesivo-compulsivo: la novela no valía no porque fuese una mala novela sino porque 
reproducía la avería básica de otros relatos sobre el caso. La crónica de la preparación, maduración y 
ejecución del 23-F y, por tanto, de la estabilización y retracción de la democracia estaba narrada en los
libros y en la conciencia de la sociedad española con los favores de la ficción, con el tiralíneas de 
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casualidades imaginadas y de bulos convertidos en certezas, con la mano invisible de un novelista de
imaginación tirando a pobre que necesitaba la coherencia explicativa para cerrar y dar sentido a un 
pedazo crítico de nuestra historia. 

 

Nada de eso: este libro está febrilmente armado y construido precisamente para que nada quede en manos 

ue 

s que 

 

 

 la 

Su relato está trenzado de repeticiones y simetrías, de paralelismos y de agudísimas percepciones 
odo 

 vista, 
 el 

lítica 
 

e una 

ica 

temente 

http://www.elpais.com/articulo/semana/heroes/instante/elpepuculbab/20090411elpbabese_7/Tes

del novelista caprichoso que ha de dar sentido a lo que no lo tiene y ha de buscar secretas ataduras que 
pasteuricen la viscosidad de lo real en la historia. Sin ser una novela, es una lección magistral sobre lo q
es y puede ser la novela en las letras internacionales del siglo XXI y es además, pero secundariamente, la 
versión que el siglo XXI va a interiorizar y normalizar del golpe de Estado del 23-F en España. A él le 
gusta decir que es un intento de contar el golpe del 23-F a los niños, pero eso es sólo una parte muy 
pequeña de la verdad porque los niños no entienden la complejidad de mentiras y razones enquistada
mueven la conducta de los adultos en el presente (y en el futuro), de la misma manera que aspiran a que 
las cosas se entiendan y cuadren, y cuajen en versiones felices o infelices, como si la literatura hubiese de
satisfacer la expectativa de orden que la realidad incumple. Y este libro está lejos de entregar eso, aunque 
su desafío más alto es hacer racional, moral y políticamente explicable la sucesión de avatares biográficos 
y circunstancias históricas que alimentan la placenta del golpe. Busca las sinrazones privadas y las 
razones históricas que dan lugar a un golpe donde hay tres golpes, que dan lugar a tres héroes de un
instante, erguidos en sus escaños mientras el Parlamento es regado de metralla (Suárez, Carrillo y 
Gutiérrez Mellado), y que dan lugar en fin a una crisálida histórica que funcionó como un sortilegio en
sociedad española para sacudirle la parálisis y el estupor (pero sólo cuando el golpe se acabó). 

psicológicas, de interpretaciones justas y valientes y de imágenes visuales que contienen de algún m
la carga hipnótica y simbólica que atrapa, muda, momentos históricos completos, o nos atraen como 
síntesis irrenunciables de un tiempo. Una de ellas está en las conciencias de todos porque es la 
visualización de esos tres grandes tipos sentados en sus escaños, pero muchas otras no están a la
aunque salgan de la obsesiva reiteración con que Cercas vio y volvió a ver y siguió viendo una vez más
vídeo de treinta y tantos minutos grabado en los primeros momentos del golpe dentro del hemiciclo. La 
otra es la pasiva indulgencia con que los políticos demócratas de derechas y también de izquierdas 
reaccionaron ante las tentativas de acabar por la vía rápida con el caos que había traído la agonía po
de Suárez, como si nadie se acordase del error de viejos liberales como Ortega o Marañón, como Baroja y
Azorín, que también creyeron en un golpe de mano en 1936 como ahora podrían haber creído en algo 
semejante para detener la jauría del caos (y los muertos innumerables de la ETA de esos años) y así 
desplomar el desorden de Suárez, reponer el norte y el orden, y confiar en la transitoriedad pactada d
solución militar. El general Armada iba a estar en ese papel neutralizador del caos e iba a presidir el final 
del desorden teóricamente para devolver el poder a los políticos en cuanto nada amenazase la continuidad 
del orden: nada, aquí, quiere decir ni los muertos de ETA ni la agonía política de Suárez ni la codicia 
nacionalista. La placenta del golpe es la tesis fuerte de un libro que no tiene tesis alguna porque la crón
de las actividades del espionaje y de los distintos militares, la de la impaciencia y la juventud de los 
políticos socialistas, la de la madurez avanzada de los protagonistas de la guerra como Carrillo y 
Gutiérrez Mellado, o el sobrecogedor lustro que vive Suárez entre 1976 y 1981, ilumina fulminan
el instante de debilidad que pudo ser fatal para retrasar unos cuantos años la estabilidad democrática en 
España. No me reprimo nada, porque mentiría como un bellaco por cobardía, por cálculo o por amistad, 
pero este libro es una obra maestra de la narrativa europea del siglo XXI. - 
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Integración y resistencia 

Así se titula la décima edición de la Bienal de La Habana, que trata sobre el desafío que representa la 
globalización; en el Museo de Arte Tigre se pueden ver hasta mañana obras de los artistas 
seleccionados para representar a la Argentina en Cuba 
Sábado 11 de abril de 2009 | 

Marcos López. El cumpleaños de la directora

Por Javier Villa  
Para LA NACION - Buenos Aires, 2009  

FICHA. X Bienal de La Habana : Integración y resistencia en la era global, en Cuba, hasta el 30 de 
abril. Artistas argentinos seleccionados para la X Bienal de La Habana en el Museo de Arte Tigre 
(MAT) , hasta mañana. 

El 27 de marzo se inauguró una nueva edición de la Bienal de la Habana, que por sus números redondos y 
su contexto particular podría juzgarse de especial: el 50° cumpleaños de la revolución, 25 años desde la 
primera bienal y la décima realizada durante este período. En un momento de transición complicado para 
la isla, entre el agónico Fidel y el ascendente Raúl, la temática general del evento parece ajustada para 
reflexionar sobre la historia cubana reciente y de la bienal misma: Integración y resistencia en la era 
global . Es decir, un leitmotiv que tiene capacidad torácica desmedida para cobijar la historia y actualidad 
de Cuba, la guerra fría, el embargo norteamericano, la dificultad que tienen los cubanos de emigrar o 
acceder a Internet libremente, entre tantas otras cosas, y que se puede desparramar hacia una problemática 
tercermundista general: la eterna lucha centro-periferia, los desplazamientos humanos de los últimos 
tiempos, la xenofobia, las guerras, la economía, la información, la idea abstracta de límites. Y que, 
también, podría aportar una mirada deconstructiva sobre una discusión interna, y aún no agotada, de las 
artes visuales: las bienales.  

Entonces, la décima Bienal de la Habana podría convertirse en lo más interesante dentro del rubro en los 
últimos tiempos, pasar desapercibida o ser un fracaso total, ante el riesgo de querer abarcarlo todo y 
naufragar en la nada.  

En medio de este contexto viaja el envío argentino, seleccionado por el equipo cubano que curó la bienal 
y compuesto por obras de Ananké Asseff, Diego Bianchi, Martín Di Girolamo, Gabriela Golder, Marcos 
López, Leonel Luna, Graciela Taquini y León Ferrari como invitado especial. Para que el público 
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argentino pueda ver quién nos representa en Cuba -exceptuando a Ferrari- no hace falta volar: en paralelo 
a la bienal, el Museo de Arte Tigre (MAT) expone obras de los elegidos.  

Queda claro, al recorrer las salas del museo, que la muestra no se deja consumir como una exhibición 
colectiva con guión unificado. Porque si uno se preguntara, a modo de chiste, en qué se parecen Luna y 
Di Girolamo, Taquini y Bianchi o Asseff y López, la única respuesta posible es que todos viajan a la 
Habana bajo un amplio paraguas temático como Integración y resistencia en la era global . Tal vez la 
forma de ver esta exposición sea como ilustración del envío argentino, pero, para acceder al mismo, vale 
la pena tener en cuenta ciertas premisas.  

Por un lado, al hacerse la muestra en paralelo a la bienal, más de la mitad de las obras que se pueden ver 
en Tigre, si bien forman parte de una misma serie o hacen referencia a las de la Habana, no son idénticas 
a las que viajan. Por otro lado, es difícil comprender bajo qué parámetros y con qué función fueron 
elegidos estos artistas, ya que en La Habana las obras están separadas y en un contexto específico, 
dialogando con pares de otros países bajo una línea particular dentro de la temática general, mientras que 
en el Tigre las obras necesariamente están descontextualizadas, formando un único bloque ad-hoc .  

La muestra en el MAT es, por ende, simplemente una buena oportunidad para entender qué líneas de 
producción estética argentina le interesan a los curadores cubanos para esta bienal tan especial.  

Cabe aclarar que la bienal de La Habana tiene una estructura distintiva: durante años trabajó únicamente 
con envíos del Tercer Mundo (este año se abre a más países, desenfocando intencionalmente el mapa del 
subdesarrollo), lo que permitió que la representación argentina tuviera siempre un buen número de 
artistas. Por otra parte, la bienal es curada en su totalidad por un equipo cubano, lo que ofrece acceso 
directo al pensamiento que construyen en otro país sobre el arte argentino y evade todo tipo de manejos 
políticos y estratégicos que podría tener un envío comandado desde aquí, otorgando la posibilidad de que 
no sólo aquello seguro y claramente consagrado por el circuito nos represente en el nivel internacional.  

Variedad y equilibrio  

Lo más interesante de la selección es la variedad: que el país pueda ser representado por un amplio rango 
de estrategias estéticas y políticas diversas que conviven actualmente en nuestro circuito. A su vez, hay 
una equilibrada distribución de lo técnico, con obras en video, fotografía e instalación/escultura 
(curiosamente, sin pintura o performance ).  

Haciendo foco brevemente sobre las obras en particular, todas abordan diversas problemáticas sociales de 
forma explícita. Taquini y Asseff transitan los caminos de la seguridad y la paranoia; la primera con un 
video en tono de spot publicitario que trabaja con ironía sobre las bondades del acceso a la vigilancia 
satelital, la otra con videos y retratos fotográficos de tamaño natural que registran a diversos sujetos con 
sus armas en un contexto hogareño.  

Tanto Luna como López desarrollan un registro de lo popular, relacionando la pintura con la fotografía 
digital; el primero, mediante un collage compuesto por varias imágenes, recrea sucesos históricos 
tomados generalmente de cuadros del pasado -en este caso particular, hace referencia a una reunión 
religiosa andina, como Collority - con actores y problemas político-sociales contemporáneos; el segundo, 
con una estrategia opuesta, cercana a lo pop como estética en sí para el registro de lo popular, representa 
rasgos de argentinidad y latinidad con un discurso que coquetea con lo teatral y lo publicitario, donde 
puede hacer uso de cuadros emblemáticos como La última cena , de Da Vinci, y transformarlo en un 
asado en Mendiolaza.  

Golder, por su parte, indaga sobre el desempleo con una video- performance en la cual diversos 
desocupados recrean mímicamente su trabajo perdido, resaltando la idea de memoria corporal ante la 
desaparición de saberes y oficios. Di Girolamo, con sus esculturas hiperrealistas de top models , pone 
énfasis en los cuerpos anoréxicos causados por ciertas construcciones de la imagen contemporánea de la 
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mujer, manipulación que instala una idea distorsionada y perversa de la belleza o el éxito. Mientras que 
Bianchi, tal vez el de contenido social menos inmediato y el único que realiza un proyecto específico en 
Cuba, utiliza elementos cotidianos en desuso, desperdicios naturales y artificiales y diversos rastros del 
consumismo que toma de los lugares donde expone, con el objetivo "frankesteineano" de darles energía y 
posibilidad de vida a través de relaciones poéticas, formales, irracionales o a conciencia, para formar un 
nuevo conjunto.  

© LA NACION  

Todo comenzó con Lilian Llanes  

Impetuosa y visionaria, Lillian Llanes fue la primera directora de la Bienal de la Habana, en su edición 
inaugural de 1984. Su proyecto tenía un objetivo concreto: crear una plataforma de visibilidad para los 
artistas latinoamericanos que no tenían presencia internacional. La base de operaciones fue el Centro 
Wifredo Lam de la Habana Vieja, ubicado a pocos metros de la Bodeguita del Medio, célebre por los 
mojitos inmortalizados por Hemingway. Con el apoyo del Ministerio de Cultura y mucha energía 
personal, Llanes logró llamar la atención del Primer Mundo sobre la obra de artistas capaces de crear en 
condiciones de precariedad y de aislamiento, algo puesto en evidencia en la obra del cubano Kcho, cuya 
epopeya de los balseros ha dado la vuelta al mundo. Textual: Kcho animó la I Bienal del Fin del Mundo. 
La popularidad de la Bienal en la región fue inmediata, pero fue necesario remar contra la corriente para 
lograr que el centro se fijara en la periferia. Coincidimos con Lilian Llanes en la edición de la FIAC, de 
París, consagrada a América latina a fines de los años noventa. Lilian tenía entonces un peso específico en 
el circuito internacional; hoy es una persona de consulta y la bienal ha dejado de ser "la hermana pobre" 
de Venecia y San Pablo. Nombres que eran totalmente desconocidos, como Los carpinteros, integran 
exposiciones y ferias. La segunda edición, en 1986, fue cubierta por revistas especializadas y rápidamente 
el "evento" de la isla se convirtió en una meca de iniciados. Si bien el factor político tuvo mucho que ver 
con el posicionamiento internacional, la fuerza vino de los propios artistas. Para ellos, el mundo era el 
horizonte del deseo y la bienal, un medio para conquistarlo.  

Por Alicia de Arteaga  
De la Redacción de LA NACION  

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1116258
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Solo, estatuario y espectral 

Manuel Rodríguez Rivero 11/04/2009  

  

El título corresponde a uno de los numerosos ritornelli literarios con que Javier Cercas subraya su 
hermoso y, desde ahora imprescindible, texto sobre el 23-F. En realidad no se trata de un ritornello más: 
se refiere a la imagen fundacional, la que desencadena la narración, el germen de todo lo que se desarrolla 
a lo largo de más de cuatrocientas páginas de lectura (para mí, que no he sido un incondicional del autor) 
compulsiva. Engendrado a partir de una novela fracasada a la que una realidad extremadamente compleja, 
volátil y novelesca desbordaba, Anatomía de un instante (Mondadori) es un apasionante ensayo que se 
beneficia, por un lado, de todos los recursos del relato y, por otro, de una investigación exhaustiva y 
mesmerizante -lo que, quizás, contribuyó a que el primer intento del autor nunca llegara a satisfacerle- 
llevada a cabo en todos los frentes: fuentes primarias, secundarias y entrevistas personales. Que con todos 
esos materiales -la inestable "realidad", sus interpretaciones contrapuestas y las herramientas de la 
ficción- Cercas haya conseguido componer un relato diferente acerca de algo sobre lo que todo el mundo 
cree saber o sospechar bastante, no me parece el menor de sus méritos. El que permanece "solo, estatuario 
y espectral en una desolación de escaños vacíos" es, claro, Adolfo Suárez, el héroe -junto con el general 
Gutiérrez Mellado ("el último espadón de la historia de España")- de esta historia repleta de villanos que 
parece inscrita en el ADN de la transición. El clima en que se desarrolla el drama que culmina en el 
hemiciclo del Congreso es el que impone una realidad política, económica y social que amenazaba con 
dar al traste con una jovencísima y anémica democracia lastrada de pasado autoritario. Fue esa sensación 
de catástrofe inminente la que provocó que, a partir de un momento dado (otoño 1980, invierno 1981), 
Suárez fuera percibido por todas las fuerzas e instituciones en presencia (desde el Ejército y los partidos 
hasta los empresarios y la Iglesia) como el objetivo a derribar, como el supremo obstáculo. Y contra él se 
concertaron no sólo los golpistas de toda laya (los de Pavía o los de Prim, según fueran partidarios del 
golpe "duro" o del "blando"), sino incluso todos aquellos demócratas que, "apurando hasta lo temerario el 
asedio al presidente legítimo del país", dieron alas a los golpistas y formaron parte de o propiciaron 
(siquiera inconscientemente) lo que Cercas denomina expresivamente "la placenta del golpe": en este 
sentido, ni el entonces primer partido de la oposición, ni el propio Rey (a cuya santificación mediática 
hemos asistido recientemente) estuvieron libres de culpa. Particular importancia en el descrédito del 
noqueado Suárez reviste la evidente falta de apoyo final del monarca, rastreable, por ejemplo, no sólo en 
las frases pronunciadas ante los que le visitaban en aquella época ("a ver si me quitáis a éste de encima. 
Porque con éste vamos a la ruina"), sino en el demoledor discurso navideño de 1980. Cercas -como deben 
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hacer los buenos novelistas- ha ordenado el caos de la realidad desde su propia lectura generacional. Se 
puede estar de acuerdo o no con sus tesis y su punto de vista, pero nadie puede negarle oficio, ni a su 
relato valentía, pasión y eficacia. En otro orden de cosas -más pegadas a la prosa de la edición- no deja de 
llamarme la atención el peculiar modo que ha tenido el autor de festejar el cuadragésimo aniversario de 
Tusquets, el sello en el que se había labrado su prestigio como novelista (por supuesto, a la editorial 
tampoco le ha ido nada mal con sus libros). Ahora, como muchos otros escritores, se convierte en 
tránsfuga, y pasa del entourage del tío (Toni López Lamadrid) al del sobrino (Claudio López Lamadrid, 
director de Mondadori). Supongo que el ideal económico (se habla de entre 300.000 y 500.000 euros de 
anticipo) habrá sido de esos a los que uno (casi) no puede negarse. La vida y la señora Balcells tienen esas 
cosas. 

Sorpresa 

Vaya chasco. Como se sabe, no es infrecuente que los editores, especialmente los que publican lo que los 
anglófonos llaman non-fiction, engañen en los títulos de los libros con objeto de hacerlos supuestamente 
más atractivos o digeribles o "comerciales". Si ustedes caen en la tentación de comprarse Un deseo 
propio, de Inmaculada Pertusa y Nancy Vosburg (Bruguera) pensando que van a leer una -como promete 
el subtítulo- Antología de escritoras españolas contemporáneas, pueden llevarse una sorpresa. Lo que 
interesa a las dos autoras (profesoras en universidades norteamericanas y colaboradoras en el volumen 
colectivo Tortilleras: Hispanic and U.S. Latina Lesbian Expression, Temple University Press) es la 
representación en la literatura española de ese "deseo propio" de la mujer (evidentemente) que es el deseo 
lesbiano. Vistas así las cosas, supongo que el título o el subtítulo debieran anunciarlo más claramente, 
como en todo caso sí lo indica el texto de la contracubierta. En esta antología -en la que, en todo caso, 
están representadas algunas buenas narradoras (incluyendo, por cierto, a la propia editora del sello en que 
se publica)- no figuran, por tanto, muchas de las más importantes "escritoras españolas contemporáneas". 
Por ejemplo, Rosa Montero, de la que Alfaguara acaba de reeditar Crónica del desamor ("la gran novela 
de la transición", según anuncian sus paratextos), o Ana María Matute, o Cristina Fernández Cubas, o 
Soledad Puértolas, o Clara Sánchez, o Almudena Grandes, o Elvira Lindo, o Marta Sanz, o Lolita Bosch, 
o tantas otras brillantes escritoras de las cuatro generaciones de novelistas españolas en activo. Todas 
ellas, supongo, también con "deseos propios". Por eso, entre otras cosas, escriben. 

Armas 

Desde el 11-S, y junto con los temas religiosos, la guerra -su historia, sus técnicas, sus estrategas, sus 
métodos y armamento- está presente de modo llamativo en el conjunto de la producción editorial. En todo 
caso, no hay guerra buena: un elemental truismo que viene confirmado dramáticamente por historiadores 
y polemólogos. A hierro y fuego, de Sean McGlynn (Crítica), proporciona un erudito y muy legible 
compendio de las atrocidades practicadas en las guerras medievales, desmitifica la importancia de las 
órdenes de caballería y demuestra que el salvajismo mostrado por los contendientes -en asedios y 
batallas- no era el desahogo ni la explosión de enloquecidos exaltados, sino un componente fundamental 
de la estrategia militar. Ultima ratio regis, de Fernando Quesada Sanz (Polifemo), por su parte, explora de 
modo convincente y exhaustivo los intentos de control y prohibición de armas desde la Antigüedad hasta 
la Edad Moderna, es decir, durante la época en que su posesión era considerada importante símbolo de 
estatus y cifra de la libertad individual. Época no tan lejana, si se tiene en cuenta la logorrea 
propagandística de instituciones como la National Rifle Association (compruébenlo en www.nra.org) de 
Estados Unidos. 

http://www.elpais.com/articulo/semana/Solo/estatuario/espectral/elpepuculbab/20090411elpbabese_10/Te
s

 
 
 

http://www.elpais.com/articulo/semana/Solo/estatuario/espectral/elpepuculbab/20090411elpbabese_10/Tes
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Mezquino sueño americano 

La última novela de la estadounidense Joyce Carol Oates presenta una folletinesca historia familiar en 
que la sordidez gótica de las peripecias se resuelve en una irónica reflexión sobre la violencia 
masculina, la victimización femenina y la identidad 

Sábado 11 de abril de 2009  
 

Por Armando capalbo  
Para LA NACION  

La hija del sepulturero  
Por Joyce Carol Oates  
Alfaguara  
Trad.: José Luis López Muñoz  
682 páginas  
$99 

Dentro de la vasta y variada obra narrativa de la 
estadounidense Joyce Carol Oates (New York, 1938), La 
hija del sepulturero se destaca por combinar realismo y 
sensibilidad con fuertes toques góticos y pesadillescos.  

La protagonista de la novela, Rebecca Schwart, conforma 
con sus padres y hermanos un grupo de pauperizados judíos 
alemanes que llega a los Estados Unidos en los años 
cuarenta huyendo tanto del Holocausto como de la extrema 
pobreza. En Milburn, un rincón perdido del Estado de New 
York, Jacob, el padre alcohólico, obtiene un empleo 
sórdido, el de sepulturero, y alberga a su familia en una 
pocilga cercana al cementerio, gracias a la beneficencia 
pública. En la familia inmigrante, los dos díscolos hermanos 
de Rebecca, Herschel y Gus, en plena adolescencia, 
abandonan la casa paterna por el denso clima de violencia 
que reina en ella.  

Jacob, que ejerce desde siempre una auténtica tiranía doméstica, enloquece día a día por el desprecio 
racista del pueblo, pero también por su obsesión de ver jerarcas nazis en los ignorantes habitantes del 
modesto Milburn. Así, una morbosa broma de Halloween, por la cual aparecen estampadas algunas 
esvásticas en muros y lápidas, dispara una vorágine de locura en el patriarca familiar, quien, poco tiempo 
después, compra un arma, mata a su esposa y se suicida. La justicia dispone que la adolescente Rebecca 
conviva hasta la mayoría de edad con una de sus antiguas maestras de la primaria, solterona y devota. 
Pronto la muchacha escapa y se emplea como mucama del único hotel decente de Milburn. Allí conoce a 
Niles Tignor, un huésped que la trata con caballerosidad y del que se enamora. Pero la vida con ese 
hombre será todavía más oscura que la que tuvo con sus padres y hermanos: víctima de los celos 
enfermizos de su alcohólico marido así como de sus impiadosas golpizas, Rebecca deberá huir con su 
pequeño hijo, Niley, en interminable peregrinación por una América mezquina y turbia, cambiando una y 
otra vez de identidad.  

Una fuerte corriente emocional recorre las seiscientas páginas de La hija del sepulturero . El decidido 
tono gótico adquiere un constante crescendo que ensaya una audaz complicidad con el lector, trabajada a 
partir de la brutal insensibilidad del destino y la paulatina toma de conciencia del personaje sobre el 
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reverso pesadillesco del sueño americano. Oates explora a su heroína a través de la pulsión de 
supervivencia, incluso a costa de caer en el cliché de la infortunada víctima siempre expuesta a la 
ferocidad del villano o el antagonismo de las circunstancias. Sin embargo, el enmarañado abismo del que 
Rebecca debe escapar una vez y otra vez se ofrece en sintonía con una línea reflexiva: la acumulación de 
espantos remite al verdadero gran espanto, la orfandad de un alma acosada por la indiferencia y la 
crueldad de una sociedad que se torna injusta incluso sin proponérselo.  

Es el inteligente tratamiento del tema de la identidad lo que ilumina el texto, aun en la opaca tiniebla de 
sus horrores. Oates otorga a su personaje la capacidad de discernir que realidad y apariencia se cifran, a 
menudo, en la simple letra oficial de un documento. Así, Rebecca será Hazel Jones para convertirse luego 
en la señora de Gallagher, omitiendo hasta el nombre de pila cuando por fin se une a un hombre que 
promete no someterla al furor del castigo físico o psicológico. Atada a las circunstancias, ajustada y 
modificada según las conveniencias, en un escape que no parece terminar jamás, la suprema víctima 
encuentra un punto de inflexión entre máscara y rostro y se atreve a una reconstrucción de sí misma.  

La memoria exhaustiva de la persecución nazi, la violencia paterna y marital, la vituperación racista, el 
desprecio clasista y el miedo profundo a concebir una imagen propia positiva hacen de Rebecca un 
personaje que oscila entre la abstracción y la carnalidad. En su cuerpo se irán sumando -marcando- los 
rastros de muchos años de violencia, pero su espíritu será el de la resistencia al horror propio y ajeno. La 
descarnada visión de Oates respecto de la insoslayable aparición del pasado en el presente urde un relato 
que fluctúa entre el sensacionalismo y la tragedia, ambos en el vórtice de una fatalidad verosímil y 
reconocible, porque se sustenta no en el esteticismo romántico de la víctima y el victimario sino en la 
cruenta injusticia social y racial que atenaza y desvirtúa la perenne ilusión de prosperidad del imaginario 
mítico estadounidense.  

En la gran orquestación de la trama de La hija del sepulturero , Oates logra dosificar el denso aliento 
folletinesco o la resolución cercana al grand guignol mediante el sarcasmo y la cruda ironía con que 
retrata la violencia masculina y la victimización femenina. También, a través del dibujo grotesco y la 
perspectiva farsesca con los que se aborda la visión popular -extendida y edulcorada ad infinitum - de la 
utopía americana.  

Para Oates, la suma de perversidades no es sino la reflexión sobre la perversidad misma. El texto sortea, 
sin embargo, el peligro de convertirse en un compendio de hechos sórdidos. Huérfana en la gran tierra de 
las promisiones, Rebecca se reinventa a sí misma de modo similar al modo en que Oates reformula la 
tradición gótica de su país. Con referencias directas a William Faulkner, Erskine Caldwell y Carson 
McCullers, además de la más obvia de Edgar Allan Poe, La hija del sepulturero se abre paso entre la 
bajeza y la felonía para acomodarse, con su magnífico cierre epistolar, en los brumosos terrenos de la 
identidad.  

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1116237
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Humor a la finlandesa 

Sábado 11 de abril de 2009  

Mirta Rosenberg  

La dulce envenenadora  
Por Arto Paasilinna  
Anagrama  
Trad.: Dulce Fernández Anguita  
197 páginas  
$ 86 

Linnea Ravaska, una casi octogenaria 
viuda de un coronel que vive en una casita 
en la campiña de las afueras de Helsinki, 
es la dulce envenenadora de Paasilinna. 
Acosada por la vandálica visita de su 
sobrino político Kauko, quien, 
acompañado de dos secuaces igualmente 
jóvenes y desalmados, llega en un auto 
robado para apoderarse de la pensión de la 
coronela, la situación se desmanda más de 
lo habitual. Los jóvenes matones se 
emborrachan, destruyen su casa, la 
obligan a firmar un testamento a favor del 
desnaturalizado sobrino y le matan el 
gato. Linnea decide acabar con el asunto 
y, tras bañarse en un lago del bosque 
vecino y maquillarse minuciosamente 
para corregir el espantoso estado en que la 
ha dejado la visita de su pariente -"Cuando se trataba de armarse para la batalla, tanto las naciones como 
las mujeres debían mostrar cierto sentido de la elegancia"-, la coronela decide resistirse. Refugiada en la 
casa del anciano y galante médico familiar, la anciana recompuesta anda por Helsinki armada con una 
jeringa cargada de veneno de fabricación casera y una pistola, con la idea de eliminarse antes de ser 
capturada. Pero el azar de los acontecimientos provoca situaciones desopilantes e inesperadas. Los 
finlandeses no son famosos por su sentido del humor, sino más bien por ser un pueblo que vive en 
penumbras seis meses por año, tomando saunas, golpeándose con varas de abeto, gozando de bienestar 
económico y con uno de los índices de suicidios más elevado del mundo. Pero Paasilinna, nacido en 
Laponia en 1942, ha tenido en su país, donde publica un libro por año, un tremendo éxito, que se ha 
extendido a Europa. Con estilo sencillo y directo, el autor cultiva un grado de ironía cómica y sátira social 
que más bien identificamos con la tradición literaria inglesa (desde Swift, pasando por Evelyn Waugh, 
Muriel Spark, Tom Sharpe, entre otros), posiblemente porque Finlandia no es un país familiar para 
nosotros (salvo por las películas de los hermanos Kaurismäki). En La dulce envenenadora , Paasilinna 
arremete burlonamente contra el status quo finlandés, incluyendo el ejército y la burocracia, los jugosos 
seguros de desempleo, el sentido reinante de la futilidad de la vida y de la inutilidad de trabajar, 
ridiculizando de paso a rusos y alemanes y particularmente a la juventud finlandesa. La droga, el alcohol, 
el sida, el vacío moral y vital, la falta de propósito, son los verdaderos protagonistas de la novela: los 
personajes (muy numerosos y algunos con brevísimas apariciones) no son más que encarnaciones 
alegóricas, sin profundidad, casi unidimensionales, que Paasilinna emplea para intensificar el flagrante 
absurdo del mundo que describe. La Finlandia del primer mundo se convierte así en el más perdido de los 
rincones del mundo incivilizado, en una suerte de corazón de las tinieblas nórdico.  

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1116246
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Fidelidad a una estética 

Sábado 11 de abril de 2009 

Rivera Foto: Julián Bongiovanni

Jorge Consiglio  

Guardia blanca  
Por Andrés Rivera  
Seix Barral  
160 páginas  
$47 

En la historia de la literatura, hay escritores que articulan un estilo distinto para cada obra; hay otros, en 
cambio, que acuñan una voz única para todos sus textos. A este último grupo pertenece Andrés Rivera, 
quien a lo largo de los años se fue asentando en una estética austera, que se plantea desde las primeras 
oraciones de sus textos. Esa voz distintiva se manifiesta, por una parte, en la sintaxis, en el empleo de 
oraciones cortas, con una fuerte impronta de sentencia que impregna incluso los diálogos y, por otra, en la 
elección de temas relacionados con la historia argentina. El punto de contacto entre estas dos cuestiones 
es feliz y verosímil; en ese cruce, justamente, se cifra el foco narrativo. En la obra de Rivera, la historia 
parece pertenecer a un estrato distinto de lo cotidiano: cada acto, por minúsculo que sea, se fuga hacia lo 
épico. Las acciones y el sentir de sus héroes son siempre intensos y maniqueos. Hasta las conductas más 
miserables están revestidas de trascendencia. En este sentido, su último libro, Guardia blanca , no 
constituye una excepción. Está formado por una novela, Despeñaderos , y un cuento, "Guardia Blanca". 
En el primer texto, Pablo Fontán, un anciano que está solo en su departamento en la ciudad de Buenos 
Aires mira la televisión, bebe whisky, hace memoria, se asoma por la ventana y observa el Río de la Plata. 
La figura de este personaje le sirve al narrador, que oscila entre la primera y la tercera persona del 
singular, para reflexionar sobre dos temas: la condición existencial que implica la vejez y la historia de la 
Argentina más reciente, que se introduce en el texto a través de la televisión o por medio de las 
rememoraciones de vivencias personales de Fontán. De este modo, se alternan la historia de sus 
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encuentros en Montevideo con el escritor Jorge Onetti, el hijo de Juan Carlos Onetti, con el asesinato de 
María Marta García Belsunce. También el recuerdo de un viaje a Praga en el que se cruza con una guía 
cincuentona que habla un buen español y que le cuenta que "para sus padres, la ocupación nazi de 
Checoslovaquia fue la mejor época de sus vidas" se entrelaza con la muerte de Nora Dalmasso y las 
implicancias de ese clima anóxico de la cultura de los countries en que fermenta, entre el aburrimiento y 
la corrupción, la necesidad de matar. Otro ejemplo es el de la historia de Natalia Duval, una riquísima 
heredera de ochenta años que dirige una biblioteca popular en un barrio de Córdoba que se mezcla con lo 
que le cuenta a Fontán un amigo, José Luis Rauch, sobre un antiguo compañero de colegio que hoy es 
ingeniero agrónomo y explota en su campo de Despeñaderos a doscientos bolivianos.  

En "Guardia Blanca", el cuento con el que se cierra el volumen, se narra la historia de un asesino a 
sueldo, Galimba, cuyas relaciones están ligadas al poder, y la de Emilio Jáuregui Pinedo, un militante 
comunista que fue secretario del Sindicato de Prensa. Además del tono, hay varios recursos que unifican a 
la novela y el cuento. Por ejemplo, el quiebre constante en la cronología y el entrecruzamiento de tramas; 
pero también se da otro que resulta singular: el empleo de elementos que funcionan como intervenciones 
artísticas: la foto de una pared con graffiti que aluden a los desaparecidos en Despeñaderos y los 
fragmentos de notas de diarios en el caso de "Guardia Blanca". La apuesta por la fragmentación resulta 
acertada: por una parte, amortigua con un velo sutil la contundencia del tono; por otra, el esfuerzo para 
lograr la cohesión del conjunto contribuye a incrementar la intriga.  

Guardia Blanca es una obra armada con eficacia y escrita con destreza, un producto fiel a la estética de su 
autor, que sin duda no defraudará a quienes lo vienen leyendo.  

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1116241
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Ana María Shua  

"La minificción tiene posibilidades infinitas" 

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 11/04/2009  

Los microrrelatos requieren toda la atención del lector, afirma la autora de Cazadores de letras. "Son 
como una caja de bombones, si uno los come todos seguidos se empalaga" 

Los microrrelatos de Ana María Shua (Buenos Aires, 1951), que aparecen ahora reunidos en un volumen 
único (Cazadores de Letras), son difícilmente clasificables: cuentos brevísimos, normalmente, de menos 
de 25 líneas, capaces de exigir al lector un esfuerzo de concentración y al mismo tiempo de 
proporcionarle un universo coherente y compacto, recorrido por una fina línea de humor y cotidianidad. 
Shua ha cultivado desde los 17 años este género tan especial, pero lo ha hecho alternándolo con la novela, 
la poesía, el cuento tradicional y la literatura infantil, hasta el punto de que no es posible analizar ninguna 
rama de la literatura argentina de los últimos treinta años sin tener en cuenta su brillante aportación. Shua 
recibió recientemente un multitudinario homenaje en Buenos Aires, en el que muchos de sus colegas 
resaltaron esa extraordinaria capacidad suya para moverse en los límites de géneros muy dispares sin 
perder en ninguno de ellos su peculiar mirada. En su casa de Buenos Aires, pocas horas antes de embarcar 
hacia Madrid, Shua se ríe con ganas de quienes la califican como "Reina del Minirrelato". 

"Tengo una minificción de sólo tres palabras pero no la he recogido en ningún libro: 'Terremoto busca 
profeta" 

PREGUNTA. ¿En qué se diferencia un microrrelato de un cuento? 

RESPUESTA. En 25 líneas, como máximo, es imposible desarrollar personajes o su psicología; hay que 
trabajar con los conocimientos del lector, hacer como en las artes marciales, donde se aprovecha la fuerza 
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del adversario. Usar los conocimientos del lector para seducirlo y que sea él mismo quien complete el 
significado. Juega mucho en esos límites. Hay que tener mucho cuidado en lograr que no cruce la frontera 
del chiste, porque eso es realmente peligroso, quedarse en un jueguito de ingenio. 

P. ¿No son sólo un chispazo de ingenio? 

R. Deberían ser algo más; algunos son solamente eso, un chispazo de ingenio, pero los autores siempre 
quisiéramos que fueran también otra cosa. 

P. ¿Va publicando los minirrelatos según los escribe o los guarda hasta que tienen una cierta 
unidad y se publican juntos? 

R. El libro que sale ahora en España reúne mis cuatro libros de microficción, con unos sesenta textos 
nuevos. Mi primer libro, La sueñera, es de 1984. El género no tenía todavía el auge de ahora y a mí no 
me parecía que estuviera haciendo nada particularmente nuevo, en especial porque en Argentina tenemos 
una fuerte tradición de microrrelato. El primer libro de este tipo fue Cuentos breves y extraordinarios, de 
Borges y Bioy Casares, en 1953. Y todos nuestros grandes escritores, los que han sido cuentistas, 
escribieron también microrrelatos. Borges, Cortázar, Bioy Casares. 

P. Una de las cosas que más me gusta de su libro es el sentido del humor. ¿Es una parte importante 
de su trabajo? 

R. Es una parte importante de mi personalidad. Aparece en todo lo que hago. Mi problema es que muchas 
veces me propongo lo contrario, escribir sin humor, porque tampoco uno quiere estar riéndose todo el 
tiempo.  

P. Como usted dice, el minirrelato es, por un lado, un género poco novedoso, pero, por otro, está 
muy relacionado con este tiempo, en el que todo va muy deprisa. 

R. Es un género que se adapta muy bien a Internet. En este sentido, sí tiene que ver con la cultura actual. 
Pero, por otro, los best sellers en Occidente son tremendos novelones de 800 páginas y nunca jamás un 
libro de minificción. Por algo será. En una novela, uno conoce un mundo, forma parte de alguna manera 
de él y puede entrar y salir tranquilamente en cualquier momento. Con el microrrelato es todo lo 
contrario, cada texto es independiente y requiere mucha atención. Cada texto es un pequeño cosmos que 
hay que comprender y por eso, en cierto modo, produce fatiga. Un libro de microrrelatos no es para leer 
de un tirón, como se puede decir de una novela; es todo lo contrario, algo como una caja de bombones, si 
uno los come todos seguidos se empalaga. No es un libro que se adapte a la velocidad y al poco tiempo 
que marca la cultura actual. 

P. Ese cansancio, ¿puede relacionarse también con el hecho de que son historias sin un contexto? 

R. Es el lector quien debe poner el contexto. Se le exige que preste una alta concentración y parte de sus 
conocimientos. 

P. Leí en algún lado una frase de Hemingway, o que se le atribuye a él: "Se venden zapatos de bebé 
que nunca han sido usados". ¿Eso es para usted un microrrelato? 

R. Es un microrrelato con una forma que considero fácil, la del "aviso clasificado". Trato de evitarla. 
Tengo una minificción de sólo tres palabras, pero no la he recogido en ningún libro: Terremoto busca 
profeta. 

P. ¿No es un poco exagerada tanta exigencia al lector? Si yo tengo que crear la historia entera, a lo 
mejor no tengo necesidad de Hemingway, ¿no? 
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R. Eso es interesante. Si el lector tiene que trabajar tanto, ¡para qué necesita al autor! 

P. ¿Diría usted que el más clásico de todos los microrrelatos es el de Augusto Monterroso, el del 
dinosaurio? 

R. Es el más conocido. 

P. ¿Pero es el más representativo? 

R. No necesariamente. Me parece que es limitado y hasta peligroso. Tiene esto que veníamos 
comentando, lo mismo que el de Hemingway, es demasiado breve. Tiene un elemento sorpresa y, por 
supuesto, es interesante y valioso. Pero creo que la minificción tiene posibilidades infinitas que, quizá, ese 
texto no muestra. Lo que pasa es que es perfecto y muy fácil de citar.  

P. Leyendo su libro tuve la impresión de que sus relatos están totalmente relacionados con el 
mundo cotidiano. 

R. Pienso lo mismo. Mis fuentes de inspiración están aquí. No son exóticas, son del mundo de todos los 
días. Me gusta trabajar con personajes corrientes, en todo lo que escribo, también en los cuentos y en las 
novelas. Hay dos posibilidades, trabajar con personajes extraordinarios, fuera de serie, a los que a su vez 
les suceden grandes aventuras, y la otra posibilidad es trabajar con personajes comunes a los que les 
suceden cosas inesperadas, y a mí me gusta mucho más ese juego, gente de todos los días en un ambiente 
cotidiano y que lo inesperado irrumpa de una manera violenta. 

P. Diría que tiene usted una relación curiosa con los objetos. Bastante mala con la bañera, por 
ejemplo. 

R. ¡Es que los objetos son malos! Los objetos se resisten, no quieren obedecer órdenes. Yo soy 
particularmente torpe. Los objetos tienden a caérseme de las manos. Vivo una especie de guerra constante 
contra los objetos, en la que gano algunas batallas y pierdo muchas, y eso se refleja en lo que escribo. De 
la bañera, ni hablar. Ella me toma el pelo. 

P. El elemento sorpresa de sus microrrelatos está más relacionado con lo inesperado que con lo 
extraño o insólito. Uno tiene la impresión de que para usted la vida es enormemente inesperada. 

R. Sí. Yo tengo esa sensación de que la vida es absurda e inesperada, y que, cuando te está acariciando, lo 
que menos uno espera es que te dé un sopapo, y te lo da. Tiene que ver con mi visión del mundo. 

P. Los microrrelatos son una lectura con muy buena acogida en la radio. Pero a mí me pone algo 
nerviosa, porque no me da tiempo a darme cuenta de lo que oigo. 

R. Eso es fundamental. Es la teoría del clic sobre la que discutimos mucho los escritores y los críticos. Yo 
creo en la teoría del clic. Las minificciones necesitan espacio, aire alrededor. Tienen que estar solas en la 
página y también necesitan espacio cuando se las lee. Una minificción necesita unos 20 segundos de 
silencio para que se produzca ese clic de comprensión en la mente. 

P. Y a la hora de escribirlos, ¿cómo hace?, ¿va cortando o eliminando palabras? 

R. No. Nacen con esa forma y medida. Lo que hago es cambiar muchas palabras, pulirlo y tratar de 
perfeccionarlo. Es como si trabajara con distintas partes del cerebro cuando escribo cuento, minificción o 
novela. 
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P. ¿Piensa en algún momento: "Sobre este tema me gustaría desarrollar una serie de 
microrrelatos"? 

R. Algunas veces me siento a pensar sin nada preconcebido y algo surge. Otras veces, como por ejemplo 
en Casa de Geishas, tomé la idea de Italo Calvino en Las ciudades invisibles. Y en este momento estoy 
trabajando con minificciones sobre el circo, que son las últimas que aparecen en este libro. 

P. Con esa facilidad que tiene para escribir conciso, ¿para escribir novelas cómo hace? 

R. Sufro. Pero me parece que, en el fondo, todos los novelistas sufren. Esas películas que muestran que el 
novelista está bloqueado y le da un ataque, y toma la máquina de escribir o la computadora y la tira contra 
la ventana, siempre se trata de un novelista, nunca de un cuentista. - 

. 

Cazadores de letras. Ana María Shua. Páginas de Espuma. Madrid, 2009. 896 páginas. 29 euros 

http://www.elpais.com/articulo/narrativa/minificcion/tiene/posibilidades/infinitas/elpepuculbab/20090411
elpbabnar_1/Tes/ 
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Vivir antes de morir 

NURIA BARRIOS 11/04/2009  

  

Las preguntas de los niños sobre la muerte deslumbran como 
dardos en el centro de la diana. Varios libros tratan el tema 
con una agudeza ausente, a menudo, en la literatura para 
adultos 

Las preguntas que plantean los niños sobre la vida y la muerte 
parecen, a menudo, flecos de una sabiduría prenatal. De 
hecho, la existencia de esa sabiduría y su olvido forman parte 
de varias tradiciones literarias. Al igual que el aire que entra 
por primera vez en los pulmones sale expulsado en forma de 
grito, así es eliminado el conocimiento que posee la nueva 
criatura en su salida al mundo. Un ángel, cuenta una leyenda 
judía, posa un dedo sobre los labios del bebé en el instante 
anterior a su nacimiento. Esa breve caricia borra en el infante 
la memoria del paraíso del cual procede. La marca del ángel e
el leve surco vertical que recorre el espacio entre nuestra nar
y nuestros labios. Un río cumplía la misma función que el 
ángel judío entre los griegos antiguos. Antes de ree
las almas debían beber del Leteo, uno de los ríos del Hades, 
para destruir el recuerdo de sus vidas pasadas. Sus dulces 
aguas provocaban un olvido completo. 

s 
iz 

ncarnarse, 

Tres relatos se enfrentan a la muerte de una forma audaz, poética e inteligente: ¿qué es?, ¿cómo es?, ¿y 
después? Están llenos de vida y calientan el corazón 

Sometidos al imperio de la necesidad, los adultos convertimos la vida en un acto contable. Por eso nos 
asombra tanto la percepción infantil sobre asuntos fundamentales para los que nos hemos vuelto ciegos. 
Las preguntas y reflexiones sobre la muerte, formuladas por seres con una existencia tan breve, 
deslumbran como dardos en el centro de la diana. Luego, tras el paréntesis de la adolescencia, llega de 
nuevo el olvido. La edad madura: límites, restricciones, censuras... No es extraño que sean libros de 
literatura infantil y juvenil los que tratan la muerte con una agudeza ausente, a menudo, en la literatura 
para adultos. Parten de una premisa básica: una pregunta inteligente requiere una respuesta inteligente. 
Niño no es sinónimo de ñoñería. 

Ése es el caso de la novela Antes de morirme y de los libros ilustrados El pato y la muerte y ¿Cómo es 
posible? Tres historias que se enfrentan al hecho de la muerte de una forma audaz, poética e inteligente: 
¿qué es?, ¿cómo es?, ¿y después? Tres narraciones que mantienen a los lectores, sea cual sea su edad, 
absortos y pensativos hasta la última página. Tres relatos sobre la muerte que están llenos de vida y 
calientan el corazón. Libros así, sin moralina ni moralejas, podrían integrar una nueva rama filosófica. Ya 
decía Platón que la filosofía es una meditación sobre la muerte. 

Las páginas de la literatura están llenas de muertos. La literatura infantil y juvenil, donde ser huérfano es 
condición muy valorada para convertirse en protagonista, no es una excepción. Hay muertos narradores y 
muertos vivientes, como en la reciente moda vampírica; hay airados jóvenes suicidas y niños que escapan 
de un violento final dando muerte a sus agresores, sean ogros, brujas, madrastras o hermanos codiciosos; 
están, por supuesto, los heridos por la pérdida de un ser querido cuyo recuerdo ensombrece sus vidas... 
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Pero son pocos los libros que tienen la muerte como personaje fundamental y hablan sobre ella con 
ingenuidad, valentía y arrojo. 

Antes de morirme, de Jenny Downham, narra cómo Tessa, una inglesa de 16 años que padece una 
leucemia terminal, afronta el breve tiempo que le queda. "Quiero vivir antes de morir. Es lo único que 
tiene sentido". La joven elabora una lista de las diez cosas que desea hacer antes de que todo acabe, y la 
primera es: sexo. Tessa no quiere morir virgen. Ella no es una sombra sin voz ni sangre, como los 
muertos en la literatura griega. Al contrario: tiene una voz propia y obstinada y una sangre enferma pero 
ardiente. "Sólo sé que tengo dos opciones: quedarme metida en la cama y seguir muriéndome, o volver a 
mi lista y seguir viviendo". 

Conocer que su muerte está próxima la hace vulnerable y, al mismo tiempo, le da fuerza. Una paradoja 
nada racional, pero muy real, que la ayuda a levantarse y a salir de su dormitorio para realizar su lista: 
robar, drogarse, conducir sin permiso, conseguir que sus padres divorciados vuelvan a unirse, 
enamorarse... Las acciones de Tessa provocan, a menudo, dolor en las personas que la rodean: sus padres, 
su hermano, su mejor amiga y su novio. Está aterrada, furiosa y triste porque va a morir y sólo tiene 16 
años, pero su coraje ilumina la vida con una intensidad conmovedora y estimulante ante los ojos del 
lector. 

La muerte adquiere rostro en el magnífico cuento El pato y la muerte, del ilustrador y escritor alemán 
Wolf Erlbruch. "Desde hacía tiempo, el pato notaba algo extraño. '¿Quién eres? ¿Por qué me sigues tan de 
cerca y sin hacer ruido?'. La muerte le contestó: 'Me alegro de que por fin me hayas visto. Soy la muerte'. 
El pato se asustó". Quién no lo habría hecho. "¿Ya vienes a buscarme?". "He estado cerca de ti desde el 
día en que naciste... por si acaso". Así se inicia el diálogo entre el atónito pato y la muerte, una elegante 
calavera de expresión amable y sonriente, que viste camisón y bata a cuadros, como si acabara de 
levantarse o estuviera a punto de regresar a la cama. El libro, filosófico, con un suave humor y hermosas 
ilustraciones, ganó el Premio Hans Christian Andersen. 

Y tras la muerte, viene la despedida. ¿Cómo es posible? (La historia de Elvis), del alemán Peter 
Schössow, cuenta cómo es posible convertir la tristeza del adiós en una ceremonia emocionante y alegre. 
El libro, ilustrado al igual que el anterior, comienza con el estupor indignado de una niña a quien se le ha 
muerto su canario, Elvis. Sus amigos y ella celebran en el parque un entierro, según la vieja e inteligente 
usanza que convierte ese acto en un momento único para recordar al muerto, contando anécdotas y 
riendo, a pesar de la tristeza. ¿Cómo es posible?, cálido e ingenioso, ganó el Premio Alemán al Libro 
Infantil. 

La literatura infantil y juvenil ofrece tesoros asombrosos para todos aquellos que anhelan buenas 
historias, sea cual sea su edad. Basta con acudir a buscarlos. No hay excusas ni feroces dragones que 
guarden la cueva. 

Antes de morirme. Jenny Downham. Traducción de Gema Moral Bartolomé. Salamandra. Barcelona, 
2009. 320 páginas. 17,50 euros. El pato y la muerte. Wolf Erlbruch. Traducción de Moka Seco Reeg. 
Barbara Fiore Editora. Arcos de la Frontera, 2007. 32 páginas. 15 euros. ¿Cómo es posible? La historia 
de Elvis. Peter Schössow. Traducción de Eduardo Martínez. Loguez. Santa Marta de Tormes, 2006. 48 
páginas. 14 euros. 

 

http://www.elpais.com/articulo/narrativa/Vivir/morir/elpepuculbab/20090411elpbabnar_2/Tes
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Gaarder responde a las creencias 

E. S. 11/04/2009  

  

A partir de 14 años. El noruego Jostein Gaarder (Oslo, 1952) sostiene que los niños de tres años plantean 
preguntas que los adultos no saben contestar y que a los cinco "meditan sobre los mismos enigmas que un 
anciano". Triunfó respondiendo a estas cuestiones en El mundo de Sofía -del que se han vendido más de 
25 millones en el mundo- y repitió experiencia con El libro de las religiones, en el que analiza las 
preguntas existenciales que son comunes a todos los pueblos. 

El libro de las religiones 

Jostein Gaarder, Victor Hellern 

y Henry Notaker 

Traducción de Kirsti Baggethun 

y Asunción Lorenzo 

Siruela. Madrid, 2009 

363 páginas. 16,90 euros 

Gaarder, antiguo profesor de Filosofía en un instituto, fue arropado en su escritura por 

el historiador Victor Hellern -mayor conocedor de las religiones- y Henry Notaker, un periodista muy 
popular en Noruega. 

El extenso volumen -de más de trescientas páginas- recrea de forma amena, didáctica e intensa el origen 
de las religiones en la India, Oriente Próximo y Extremo Oriente, antes de abundar en las concepciones no 
religiosas de la vida. Flanquea su tercera parte -sobre corrientes religiosas nuevas y movimientos 
alternativos- porque el libro fue escrito en 1989 y en 20 años el mundo en el que viven sus jóvenes 
lectores es otro. 
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http://www.elpais.com/articulo/narrativa/Gaarder/responde/creencias/elpepuculbab/20090411elpbabnar_4
/Tes
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Sentirse orgulloso puede ser una estrategia efectiva  

La psicología rescata el valor del orgullo 

Tras décadas de menospreciarlo, hoy se lo considera una emoción importante por sus efectos sobre el 
individuo y su entorno 

Sábado 11 de abril de 2009 

 

Benedict Carey  
The New York Times  

NUEVA YORK.? Mire a su alrededor. En el andén o en la parada del colectivo: quizás alguien esté 
fingiendo, manteniendo una rutina de trabajo, pero sin tener trabajo. "Tengo un nuevo paciente, un 
abogado que ha sido despedido, pero que sigue manteniendo su vieja rutina: se viste todas las mañanas, se 
encuentra con sus colegas, se mantiene conectado ?contó Robert C. Chope, un profesor de counseling de 
la Universidad Estatal de San Francisco?. Yo lo he alentado a que siga manteniendo esa rutina."  

El arte de mantener las apariencias quizá parezca superficial y engañoso, la personificación de la 
negación. Pero muchos psicólogos no lo creen así. En tanto dé sustento a buenos hábitos y refleje el 
orgullo personal, dicen, este tipo de puesta en escena puede ser una estrategia social extremadamente 
efectiva, especialmente en tiempos de incertidumbre. "Si mostrar orgullo en este tipo de situaciones fuera 
siempre un mal adaptativo, entonces ¿por qué las personas lo hacen tan seguido? ?se preguntó David 
DeSteno, un psicólogo de la Universidad Northwestern?. Pero las personas lo hacen, por supuesto, y 
estamos observando que el orgullo es centralmente importante no sólo para sobrevivir al peligro físico, 
sino también para prosperar en circunstancias sociales difíciles, en formas que no siempre resultan ser 
obvias."  

Emoción ignorada  

Durante casi toda su existencia, la psicología ha ignorado al orgullo en tanto emoción social fundamental. 
Fue pensado como algo demasiado marginal, individualmente variable, en comparación con las 
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expresiones viscerales básicas, como el miedo, la tristeza o la alegría. Es más, puede significar diferentes 
cosas en diferentes culturas. Pero recientes estudios de Jessica L. Tracy, de la Universidad de la Columbia 
Británica, y Richard W. Robins, de la Universidad de California, han mostrado que las expresiones 
asociadas con el orgullo en las sociedades occidentales ?más comúnmente una leve sonrisa y la 
inclinación de la cabeza, con las manos en las caderas o levantadas en lo alto? son casi idénticas a través 
de las culturas. Los niños experimentan orgullo por primera vez a partir de los dos años y medio, sugieren 
los estudios, y lo reconocen a los cuatro años.  

Pero tampoco es simplemente un tema de imitación. En un estudio realizado en 2008, la doctora Tracy y 
David Matsumoto, psicólogo de la Universidad Estatal de San Francisco, analizaron las respuestas 
espontáneas al ganar o perder una competencia de judo en los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de 2004. 
Hallaron que las expresiones de orgullo después de la victoria eran similares en atletas de 37 naciones, 
incluidos los competidores ciegos, muchos de ellos de nacimiento. "Es una emoción autoconsciente, que 
refleja cómo uno se siente sobre sí mismo, y es un importante componente social ?dijo Tracy?. Es la señal 
de estatus más fuerte que conocemos de entre las emociones; más poderosa que una expresión de 
felicidad o de satisfacción."  

En otro experimento, la doctora Tracy, junto con Azim Shariff, estudiante de doctorado de la Columbia 
Británica, han hallado que las personas tienden a asociar la expresión de orgullo con un estatus alto, aun 
cuando saben que la persona que lo expresa se encuentra más bajo en la escala. Las implicancias son 
difíciles de exagerar. Los investigadores tienden a dividir el orgullo en dos amplias categorías. El llamado 
orgullo auténtico surge de logros reales, como criar a un niño difícil o crear una compañía. El orgullo 
arrogante, como lo llama la doctora Tracy, está más cerca de la arrogancia o del narcisismo, y es un 
orgullo sin un fundamento sustancial. El acto de poner buena cara puede tener elementos de ambos. Pero 
nadie puede diferenciar a uno de otro desde el exterior. La expresión de orgullo, cualquiera sea su origen, 
es la misma.  

Imán emocional  

Un sentimiento de orgullo, cuando es convincente, actúa como si fuera un imán emocional. En un estudio 
reciente, Lisa A. Williams, psicóloga de la Universidad Northwestern, y el doctor DeSteno hicieron que 
un grupo de estudiantes realizara un test que supuestamente valoraba el coeficiente intelectual espacial. 
Los resultados eran mostrados lo suficientemente rápido como para que los voluntarios no pudieran saber 
qué tan bien les había ido. Los investigadores manipularon la cantidad de orgullo que cada participante 
debía sentir con respecto a los resultados obtenidos. Luego, los voluntarios fueron sentados en grupos 
para resolver tests similares. Entonces, aquellos estudiantes que habían sido alentados por sus resultados 
no sólo reportaron sentirse más orgullosos, sino que resultaron ante sus pares más dominantes y 
agradables.  

"Nos preguntábamos al comienzo si estas personas iban a resultar unos estúpidos arrogantes ?dijo 
DeSteno?. Bueno, no, justo lo opuesto: fueron vistos como dominantes, pero también como personas 
agradables. Esta no era la combinación que esperábamos." En el corto plazo, proyectar orgullo puede 
hacer algo más que ayudar a manejar las impresiones de los otros. Los psicólogos han observado que 
llevar una cara feliz o triste puede tener efecto sobre cómo se siente la misma persona: sonría y quizá se 
sienta más feliz. Lo mismo es mayormente cierto con las expresiones de orgullo.  

En un estudio realizado en 2008, investigadores de Northwestern hallaron que inducir un sentimiento de 
orgullo en las personas que resolvían rompecabezas espaciales los motivaba a tratar con mayor esfuerzo 
cada vez que fracasaban. Orgullo, en resumen, engendra la perseverancia. Aún, sin importar cuánto 
orgullo se pierda antes de una caída, será aún más útil después de que éste se produzca.  

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1117279

 
 
 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1117279


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 

                               

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 199    Mayo  2009 
 

39

Contra los vampiros 

FRANCISCO JAVIER MARTÍN DEL BARRIO 11/04/2009  

 
La portada no se llevará ningún premio de diseño, pero lo que le falta en adornos le sobra en 
contundencia. Las 180 páginas de Xavier Roig se dedican a la dictadura de la incompetencia (pública) y 
al creciente poder de los empleados públicos. Pese a la espartana presentación y su nula publicidad, es un 
superventas en Cataluña. 

La dictadura de la incompetencia 

Xavier Roig (en catalán) 

La Campana. Barcelona, 2009 

181 páginas. 14 euros 

Después de una vida laboral compitiendo en la empresa privada, Xavier Roig se ha desahogado con este 
libro en contra del subvencionismo imperante y de las omnipresentes comisiones y observatorios de la 
Administración, que van chupando la vida profesional y personal hasta llegar a un punto en el que los 
ciudadanos se convierten en drogodependientes de la tutela pública. La culpa de todo no la tiene el 
funcionario de la ventanilla (que también), sino el que se encuentra en la cúspide, es decir, el político y, 
más concretamente, el parlamentario, que hace las leyes a su medida para protegerse. Muestra que sólo el 
28% de los parlamentarios españoles provienen del sector privado; y sólo el 32% en el catalán. Es decir, 
que cuando los echen regresarán tan ricamente a sus puestos de funcionarios. No corren riesgos, no 
compiten por el pan de cada día como el resto de los mortales. Además, al ser mayoría en el Parlamento, 
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legislan para perpetuar el corralito público al que pertenecen, ya sea judicial, sanitario o educativo. 
"Defienden sus intereses corporativos y sus privilegios de clase, y no los intereses de los que les han 
votado", dice Roig. "Cuando el principal colectivo de un Parlamento es el colectivo menos acostumbrado 
al riesgo, gente que no ha tenido que competir nunca con nadie, que no vive como la gente que les 
mantiene, nos encontramos con una sociedad desvalorizada y sin armas para luchar ante los grandes 
desafíos que hemos de hacer frente". 

Xavier Roig ahonda en la herida: si en el parlamento español, dice, los políticos provenientes de la 
función pública son de alto rango (ingenieros o abogados del Estado), en el caso catalán son "gente que 
trabaja en cuestiones sociales, culturales y solidarias, que se han dedicado a estudiar cómo se han de 
integrar los colectivos que según ellos quedan excluidos de la sociedad, a denunciar discriminaciones, hay 
de todas las medidas y de todos los colores". Porque, para Roig, la actual división de los partidos políticos 
no es ideológica (derechas e izquierdas), sino profesional (función pública o empresa privada). Roig 
arrasa con la política cultural, plagada de subvenciones; con el sistema educativo público, que no 
distingue entre colegio bueno y colegio malo, o con el sistema sanitario (el 40% del presupuesto se pierde 
en las oficinas). "¿Dónde está escrito que una institución pública no ha de ser competitiva?", se pregunta. 
Otras cuestiones no menos misteriosas: ¿por qué en Australia se tarda en dar de alta una empresa dos días 
y en España 47? Respuesta: porque no hay competencia, y donde no la hay reina la incompetencia. Para 
acabar con esta gangrena, propone que los parlamentarios se hagan lo mismo que las cortes franquistas: el 
harakiri. Y que el sistema electoral se base en listas abiertas, para que el político dependa de los votos de 
los ciudadanos y no de las intrigas de su partido. El libro, aunque centrado en Cataluña, probablemente se 
podría escribir de cada una de las autonomías del Estado, porque el poder de un político no está en su 
sueldo, ni siquiera en el tamaño de su coche, sino en el número de puestos de trabajo que dependen de él. 
- 

http://www.elpais.com/articulo/narrativa/vampiros/elpepuculbab/20090411elpbabnar_6/Tes
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Invitaciones a la filosofía 

LUIS FERNANDO MORENO CLAROS 11/04/2009  

  

Filosofía. Stéphane Ferret (1960) invita a filosofar sin apenas mencionar nombres de grandes pensadores. 
Este doctor en filosofía por la Sorbona, consultor de empresa y autor de éxito en Francia propone 
corrosivos "experimentos mentales" que animan a pensar más allá de la lógica y del sentido común. Por 
ejemplo: "Imagínese que un científico loco va cortando pequeñas porciones de su cuerpo con la intención 
de probar hasta dónde llega su identidad". Con este tipo de supuestos plantea preguntas como: ¿qué son 
las cosas? ¿Y las acciones? O si existe el mundo que llamamos real, además de otras acerca de la libertad, 
los otros o la relación del cerebro con nuestros actos. Son interrogantes filosóficos de difícil respuesta, 
suscitados por el enfrentamiento cotidiano con el mundo. Ferret acerca la filosofía a los no filósofos, 
plantea cuestiones sin resolver y aporta alternativas dignas de reflexión; es estimulante, original y ameno. 

Más clásico en la forma es Leszek Kolakowski (1927): su libro contiene una breve relación de las 
inspiraciones de los pensadores más señeros de Occidente. El filósofo polaco impartió estas lecciones, 
concisas y espontáneas, para rememorar la historia de las ideas desde Parménides hasta Husserl, Jaspers y 
Heidegger, sin olvidar a Plotino y Eckhart. Con apenas unas pinceladas, en un estilo claro, muy bien 
traducido, encontramos otra invitación a reflexionar y un estupendo breviario para tiempos de vacío. 

El filósofo neoyorquino Simon Critchley (1960) nos acerca a la filosofía de otra manera: reúne 190 
"muertes de filósofos", algunas poco "filosóficas", en este entretenido volumen. El gran Montaigne lo 
inspira en su proyecto: "Si yo fuera un hacedor de libros haría un registro comentado de las distintas 
muertes; quien enseñara a los hombres a morir les enseñaría a vivir", escribió el gran pensador. Y 
Critchley, con mayor o menor acierto, repasa la historia del pensamiento atento al final de los hombres y 
mujeres que tanto nos aportaron con sus reflexiones sobre la vida y la muerte: hay filósofos occidentales y 
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orientales así como también algunos escritores. En suma, el lector encuentra un prontuario de anécdotas 
entre banales y macabras: el idealista escocés Berkeley murió mientras su esposa le leía la Biblia; se 
marchó de manera apacible, pero sin terminarse el té. A Hannah Arendt, fumadora empedernida, le 
sobrevino un infarto mientras servía café a unos amigos. Séneca se abrió las venas por orden de Nerón, 
pero antes se despidió de su familia, igual que Sócrates de sus discípulos, con serenidad y convencido de 
que su alma ascendía a un ámbito superior. La inteligente Hipatia, matemática pagana, murió asesinada 
por un grupo de cristianos exaltados que descuartizaron su cuerpo. Descartes pereció por el frío que pasó 
en Estocolmo cuando la reina Cristina de Suecia lo hacía levantarse a las cinco de la madrugada para que 
le diera clases de aritmética. Cicerón fue decapitado en una carretera romana; Wittgenstein, antes de 
exhalar su último suspiro, manifestó que su vida había sido "muy feliz". La fenomenóloga judía Edith 
Stein sucumbió en Auschwitz. Zenón de Elea se portó como un valiente al abalanzarse sobre el tirano que 
lo condenó a muerte y arrancarle una oreja de un mordisco. A Gadamer, que vivió 102 años, le 
preguntaron qué pensaba de la muerte: "Una de las cosas más desagradables que forman parte de la vida", 
contestó. Schopenhauer, pesimista, sentenció que la vida es dolor y que la muerte es la musa de la 
filosofía, sin muerte no filosofamos. Spinoza, que era optimista, decía que no es aquélla la que incita a 
semejantes menesteres, sino la vida misma, con todas sus gradaciones de sufrimiento y placer. 

Algo de mofa gratuita, alguna imprecisión en la traducción (¿por qué "platonistas" en vez de 
"platónicos"?), pero, en suma, muchas ideas valiosas. - 

. Traducción de Ana Escartín Arilla. Gredos. Madrid, 2008. 176 páginas. 20 euros. Las preguntas de los 
grandes filósofos. 

. Traducción de Anna Rubió y Jerzy Slawomirski. Arcadia. Barcelona, 2008. 266 páginas. 22 euros. El 
libro de los filósofos muertos. 

. Traducción de Alejandro Pradera. Taurus. Madrid, 2008. 362 páginas. 21 euros. 

Lecciones de cosas. Una introducción a la filosofía. Stéphane Ferret Leszek Kolakowski Simon Critchley 

http://www.elpais.com/articulo/ensayo/Invitaciones/filosofia/elpepuculbab/20090411elpbabens_1/Tes 
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El alma artística de la consola 

El mando de la Wii, herramienta que acerca el cuerpo a la creación digital  

NEREA PÉREZ DE LAS HERAS - Madrid - 09/04/2009  

 

El vídeo lleva colgado en YouTube desde 2007. Ya es un clásico. Casi una antigüedad. Muestra a un 
chico de rasgos orientales manipulando la imagen de una pantalla simplemente moviendo las manos 
frente a ella. Sus movimientos quedan registrados por uno de los sensores del mando de la Wii y el 
resultado parece sacado de una película de ciencia ficción. Jonny Chung Lee es uno de los más celébres 
manipuladores de este aparato para usos originales e imprevistos incluso para sus propios creadores. 

Una caja de plástico de 15 centímetros de alto por tres de ancho que contiene un acelerómetro, un sensor 
óptico y un bluetooth. Eso es básicamente el mando de la consola de Nintendo Wii o Wiimote, un 
detector y transmisor de movimientos y luz cuya "sensibilidad" ha hecho que tenga una vida propia 
independiente de la consola a la que acompaña. Desde el lanzamiento de la consola en 2006 esta varita 
mágica tecnológica está sirviendo de herramienta y objeto de inspiración para un número creciente de 
artistas digitales que se han enamorado de ella. 

Paola Tognazzi es coreógrafa y artista de performance. Su relación con el arte digital era complicada. A 
la vez le fascinaba y consideraba que, en la mayoría de intervenciones, el mensaje se perdía. Hasta que 
comenzó a experimentar con el mando de Wii y convirtió "el veneno en medicina", en sus propias 
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palabras. Su proyecto W-Space es un traje con ocho mandos incorporados que registra hasta los 
movimientos más leves de quien se lo pone y los convierte en sonidos. "Buscaba amplificar la conciencia 
del propio cuerpo. El sujeto se escucha moverse y los movimientos rítmicos se traducen directamente en 
música". La última intervención de Tognazzi con el traje tuvo lugar en el festival de cultura digital 
Transmediale 2009 en Berlín y se pudo ver en vivo vía Internet en Medialab en Madrid. En la grabación 
se ve cómo se invierte la relación entre danza y música, y es la primera la que provoca la segunda. 

El madrileño Martín Nadal ha desarrollado una pieza artística basada en el Wiimote: Bloop. Es una 
película proyectada en una superficie plana fotograma a fotograma. Los espectadores pueden tomar 
cualquiera de las imágenes fijas y modificarla a su gusto. En este caso es el sensor óptico del Wiimote lo 
que detecta los movimientos del espectador que "pinta" directamente sobre cada imagen. Para Nadal no 
hay nada más intuitivo que un aparato que vea y sienta porque "abre la interactividad a cualquiera y 
humaniza totalmente la experiencia". Aunque la principal razón por la que lo utilizó y por la que, en su 
opinión, es un instrumento omnipresente en el arte interactivo es su precio. Por poco más de 40 euros se 
puede conseguir un conjunto de componentes muy caros por separado. Nadal, Juan Fabián y Steven 
Pickes convirtieron Bloop en un proyecto mayor, Plaza animada, que consiste en la proyección de otra 
película colectiva en la plaza de las artes de Madrid. 

"Ahora las máquinas reciben la voz, el tacto y el movimiento. El mundo virtual se integra cada vez más al 
mundo físico y no al revés. Esto incide principalmente en el arte interactivo". Son palabras de Pau Alsina, 
profesor de arte de la Universidad Oberta de Cataluña y creador de la revista y foro digital Artnodes. "El 
mando de Wii es probablemente el aparato electrónico más modificado para los usos más insospechados. 
Además facilita mucho la comunicación entre la audiencia y creación digital". 

Y, ¿qué opinan los inventores del aparato? Ernesto Maquieira, jefe de Wii en España, habla por los 
inaccesibles desarrolladores japoneses de Nintendo. "Al principio fue sorprendente", se refiere a los 
vídeos con diferentes intervenciones que inundan la Red, "pero para nosotros es positivo que resulte tan 
estimulante para los creadores y pienso que dará más sorpresas dentro y fuera del mundo de los 
videojuegos". 

http://www.elpais.com/articulo/Tendencias/alma/artistica/consola/elpeputec/20090409elpepitdc_2/Tes
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El procedimiento se emplea en Europa y EE.UU.  

"Limpian" el colesterol malo de la sangre sin dieta y sin drogas 

La aféresis de LDL se indica principalmente en pacientes con hipercolesterolemia congénita 

Jueves 9 de abril de 2009  

Sebastián A. Ríos  
LA NACION  

Hacer actividad física, llevar una dieta baja en grasas, 
tomar medicamentos... poner bajo control los niveles de 
colesterol en sangre demanda esfuerzo y constancia. Pero 
¿es que no hay forma de, sencillamente, limpiar la sangre 
de colesterol?  

La respuesta es sí, y el nombre del tratamiento es aféresis 
de LDL (sigla del colesterol "malo"). "Lo que hacemos es 
sacar la sangre del paciente y separamos el plasma de sus 
otros componentes, luego limpiamos el colesterol 
presente en el plasma, para finalmente devolverlo al 
paciente junto con el resto de los componentes", explicó a 
LA NACION el doctor Peter Schuff-Werner, director 
médico del Hospital Universitario de Rostock, Alemania.  

Schuff-Werner disertó sobre los beneficios de la aféresis 
de LDL en el 7º Congreso de la Sociedad Internacional de 
Aféresis y el 12º Congreso de la Asociación Mundial de 
Aféresis, que se realizaron en esta ciudad.  

La aféresis, comentó el experto, es hoy el tratamiento de 
elección para la hipercolesterolemia familiar congénita, 
afección que se caracteriza por niveles de colesterol 
extremadamente elevados que resultan de un defecto genético. "Estas personas sufren las consecuencias 
del colesterol elevado a edades tempranas: la mayoría tiene infartos de miocardio antes de cumplir 30 
años."  

"La aféresis de LDL permite reducir en un 80% los niveles de lípidos en la sangre", comentó el doctor 
Mario Figueroa, presidente de los citados congresos y actual vicepresidente de la Sociedad Internacional 
de Aféresis. Para los pacientes con hipercolesterolemia congénita, una reducción de esa magnitud tiene un 
impacto directo en su salud, pero también en su calidad de vida.  

"Si bien lo principal es que el tratamiento reduce la incidencia de eventos cardíacos, también mejora 
síntomas coronarios como la angina de pecho o la falta de aire ante la actividad física", contó Schuff-
Werner, y agregó: "También se revierten otros síntomas de la enfermedad, como la aparición tumores en 
brazos y piernas, que son resultado de los niveles elevados de colesterol".  

El tratamiento se emplea desde hace años en Estados Unidos y en Europa, comentó el doctor Figueroa, 
"pero todavía no ha sido implementado en la Argentina". Pero ¿puede ser aplicado en cualquier persona 
con colesterol elevado?  

Error genético  
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"La aféresis de LDL se usa principalmente en personas con hipercolesterolemia familiar congénita, de la 
cual hay dos tipos: la homocigota, en la que el error genético que la causa está en ambos cromosomas 
[heredado por vía materna y paterna], y la heterocigota, en la que hay un solo cromosoma afectado", 
explicó Schuff-Werner.  

La forma homocigota es la más grave: pueden tener niveles de colesterol superiores a los 500 miligramos 
por decilitro, cuando lo recomendable es que no superen los 130 mg/dl. En la forma heterocigota, pueden 
oscilar entre los 200 y los 500 mg/dl.  

"Los pacientes heterocigotas son tratados con aféresis de LDL sólo cuando presentan signos de 
enfermedad cardiovascular", agregó el médico alemán.  

El tratamiento en los pacientes con hipercolesterolemia congénita, al igual que la diálisis en los que tienen 
insuficiencia renal, es crónico: se realiza periódicamente cada 2, 3 o más semanas, según la gravedad de 
la enfermedad.  

El uso de la aféresis de LDL en pacientes con colesterol elevado de causa no congénita es un tema de 
discusión. "En los casos en que hay niveles muy elevados de colesterol que son refractarios al tratamiento 
farmacológico puede emplearse para bajar los niveles de colesterol, estabilizar al paciente y planear un 
tratamiento farmacológico", comentó el doctor Figueroa.  

"Lo mismo en pacientes con enfermedad coronaria severa, en los que hay un aumento muy rápido del 
colesterol y no hay tiempo para que actúe la medicación -agregó Figueroa-. En esos casos, la aféresis 
puede ayudar al cardiólogo a trabajar en un escenario más favorable."  

"El problema es que hay muchos pacientes en los que el único defecto congénito es tener buen apetito y a 
los que no les gusta moverse para bajar de peso -agregó Schuff-Werner-. En estas personas no está 
indicada la aféresis de LDL. Allí hay que hacer un cambio en los estilos de vida."  

"Eso significa tratar de hacer dieta, ejercicio, tomar medicamentos -completó el experto alemán-. Ahora, 
si eso no es suficiente, entonces podemos discutir la aféresis de LDL", completó el experto.  

Cuando no existían las estatinas  
• "La aféresis de LDL comenzó a ser utilizada años atrás, cuando no existían todavía las estatinas 

para bajar el colesterol ?recordó el doctor Mario Figueroa?. En ese entonces, la 
hipercolesterolemia familiar congénita homocigota tenía consecuencias atroces." Hoy, las 
opciones de tratamiento para bajar el colesterol se han ampliado. Comentó el doctor Peter 
Schuff-Werner, "se están buscando drogas para evitar que los pacientes estén en aféresis de por 
vida".  

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1116786
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El barrio de nunca salir 

Paco Roca, premio Nacional de Cómic en 2008, se aleja de la crudeza social con una obra 
claustrofóbica sobre el destino  

TEREIXA CONSTENLA - Madrid - 09/04/2009  

  

A Paco Roca (Valencia, 1969) le espanta perderse. Y, como todos los despistados, se pierde con facilidad. 
Incluso en su ciudad natal. En una ocasión, apremiado por una cita, se aventuró a acortar el camino por el 
barrio del Carmen y tardó una hora en orientarse. Primero le invadió el miedo y luego la inspiración para 
urdir Las calles de arena, el nuevo cómic del creador de Arrugas, un superventas (20.000 ejemplares en 
España) que mereció el Premio Nacional de Cómic en 2008. 

Algunos personajes excéntricos se inspiran en los amigos del autor 

Nada tienen que ver. Arrugas, inspirada en un enfermo de alzhéimer y su panda de la residencia, es pura 
realidad. Las calles de arena, protagonizada por un joven despistado que se adentra en un extraño barrio 
del que no logra salir, es pura fantasía. 

El cambio de registro también le atemoriza. Roca sabe que muchos lectores se acercaron al cómic con 
Arrugas gracias a su gancho social. Tal vez se queden algunos por el camino, pero de partida la editorial 
Astiberri, que pondrá a la venta la nueva novela gráfica el 17 de abril (en Francia saldrá en mayo en la 
editorial Delcourt), confía en el efecto Roca: se distribuirán 5.000 ejemplares. Un alarde en el mundillo. 
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O sea que Paco Roca es un creador aquejado por temores diversos que, sin embargo, no se deja frenar por 
ellos, a diferencia de uno de los personajes de Las calles de arena, que consume los días revisando una y 
otra vez la lista de cosas imprescindibles para huir. Se inspiró en uno de sus amigos: "Aspira a ser un 
dibujante perfecto y por esa inseguridad jamás termina nada". 

El mundo laberinto en el que se ve atrapado el protagonista está poblado de seres fantásticos: un científico 
que clona mujeres iguales a su antiguo amor con la esperanza de que le quieran, un vagabundo que roba 
identidades y vidas o un hombre que vive en un ataúd deseando morirse, también relacionado con otro de 
los amigos de Roca, cuya galería de amistades singulares es realmente sugerente. "Está gordo pero 
siempre compra tallas pequeñas esperando adelgazar algún día y poder ponérselas, aunque nunca hace 
nada para lograrlo". Los personajes del cómic comparten actitud existencial. "Están a la espera pero 
ninguno toma la decisión de cambiar, y al final va pasando la vida", describe el dibujante. 

Las calles de arena, un título que homenajea El libro de arena, de Borges, uno de los escritores favoritos 
de Roca, es una parábola sobre los cercos que impone la vida. "En el fondo trata sobre el destino. Casi 
está tan cerrado que sólo podemos decidir si nos compramos un utilitario o un 4 - 4", expone el autor. Lo 
hace con un tono irreal, mágico, repleto de reverberaciones literarias. "Es una historia muy de Kafka o 
Lewis Carroll", indica Roca. En el prólogo del tebeo, el catedrático de Literatura y Comunicación de 
Deusto, Juan Manuel Díaz de Guereñu, añade otras: Cortázar, Poe, García Márquez o Melville. "Paco 
Roca acude a lo que vive o lee para dar forma a sus historias, para encontrar soluciones y para buscarse 
problemas, es decir, para evitar las sendas trilladas", escribe Díaz de Guereñu. 

Con Las calles de arena introduce un paréntesis en el realismo de sus últimas obras y vuelve a la fantasía. 
"El cómic es perfecto para experimentar, en un libro puede dar más pereza. Yo hago las cosas que me 
interesan". 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/barrio/salir/elpepucul/20090409elpepicul_4/Tes
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París celebra el 102 aniversario de Jacques Tati con una doble exposición 

08/04/2009 | Actualizada a las 17:19h | Cultura  

 

París. (EFE).- París rinde homenaje a partir de hoy, al cumplirse 102 años de su nacimiento, a Jacques 
Tati, artista de origen ruso que dio a la cinematografía francesa un matiz burlesco y humanístico 
sumamente personal.  

La ciudad lo celebra con una doble exposición dedicada al entrañable actor y cineasta, descendiente de los 
zares, que dirigió 'Jour de fête' (1949), 'Les Vacances de Monsieur Hulot' (1953), 'Mon oncle' (1958), 
'Playtime' (1967), 'Trafic' (1971) y 'Parade' (1974).  
 
'Jacques Tati, deux temps, trois mouvements' (Jaques Tati, dos tiempos, dos movimientos) es el título 
elegido por la filmoteca parisina para recordar en la exposición que abrió hoy al público a este artista 
nacido en 1907, en Le Pecq, al norte de París, ciudad en la que falleció el 4 de noviembre de 1982. 
 
'Le Centquatre' (El 104), nueva institución cultural promovida por el Ayuntamiento de París, completará a 
partir del viernes y hasta el próximo 3 de mayo el homenaje al gran cineasta con la instalación 'La Villa 
Arpel de Jacques Tati'. 
 
En ella recrea los interiores y decorados de la Villa Arpel, donde se rodó una de sus películas más 
famosas, 'Mon oncle'. Aunque en su medio siglo de carrera sólo filmó seis largometrajes, Jaques 
Tatischeff, más conocido como Tati, legó a la historia del cine un estilo singular, derivado de su particular 
visión del mundo. 
 

 
 
 

http://www.lavanguardia.es/cultura/index.html
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Esta poesía visual es la que han intentado concentrar en la Cinemateca Francesa, sobre una superficie de 
650 metros cuadrados, los comisarios de la muestra: la sobrina del cineasta y directora de escena Macha 
Makaïeff y el crítico de cine Stéphane Goudet, comisarios también de la instalación en 'Le Centquatre'. 
 
El doble evento incluye, por supuesto, una retrospectiva de la obra de Tati, fallecido a los 75 años, así 
como una treintena de películas relacionadas con el cineasta y su manera de entender la vida, el arte y el 
cine. Hasta el próximo 3 de agosto, doce pantallas exhiben de manera pedagógica y lúcida 'Las seis 
lecciones del Profesor Goudet', sobre el aprendizaje e influencias que forjaron la obra de Tati, su manera 
de trabajar el sonido, la relación ambigua que mantenía con Estados Unidos o su preocupación 
permanente por la transmisión.  
 
También en la Cinemateca, extractos de sus películas, rarezas inéditas, cortometrajes, escenas eliminadas 
de 'Les Vacances de Monsieur Hulot' y anuncios publicitarios, políticamente incorrectos y desconocidos 
para el público, harán las delicias de los amantes del cine que quieran profundizar en la obra del 
realizador.  
 
Completan la muestra objetos relacionados con él, como dibujos de Saül Steinberg y de Pierre Etaix, 
fotografías de Henri Cartier-Bresson, una máquina dinámica de Jean Tinguely, una creación sonora de 
Pierre Henry y una serie de muebles típicos del modernismo de la posguerra de Domeau y Pérès, estilo 
presente en la obra de Tati.  
 
La muestra reúne, asimismo, el testimonio de creadores contemporáneos como la coreógrafa y bailarina 
española Blanca Li; el guionista Jean-Claude Carrière; los realizadores Michel Gondry, Wes Anderson, 
David Lynch, Elia Suleiman y Jean-Jacques Annaud; el dibujante Sempé o el arquitecto Jean Nouvel, 
sobre la influencia que dejó en ellos la obra de Tati. 

http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20090408/53678269774/paris-celebra-el-102-aniversario-de-
jacques-tati-con-una-doble-exposicion-paris-jean-estados-unidos-.html

 
 
 

http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20090408/53678269774/paris-celebra-el-102-aniversario-de-jacques-tati-con-una-doble-exposicion-paris-jean-estados-unidos-.html
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20090408/53678269774/paris-celebra-el-102-aniversario-de-jacques-tati-con-una-doble-exposicion-paris-jean-estados-unidos-.html
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Parkinson: el 10% es menor de 50 años 

Se estima que uno de cada diez pacientes padece una forma juvenil de la enfermedad 
Jueves 9 de abril de 2009  

  

A los 47 años y en una convivencia con el mal de Parkinson que ya lleva 17 años, el actor Michael J. Fox 
se define como un "optimista incurable" cada vez que puede. Como él, en la Argentina hay alrededor de 
8000 personas con menos de 50 años que tienen la forma juvenil o precoz de un trastorno neurológico que 
en general suele asociarse sólo con la vejez.  

"El concepto de que es una enfermedad de la tercera edad no es del todo acertado. Claro que a mayor 
edad se tienen más chances de padecerla, pero en uno de cada diez pacientes se diagnostica antes de los 
50", comentó ayer a La Nacion la neuróloga Cecilia Peralta, que dirige la Clínica de Movimientos 
Anormales y Enfermedad de Parkinson del Hospital César Milstein y del Cemic. El Parkinson es una 
enfermedad neurodegenerativa crónica que, básicamente, hace que la persona pierda el control de sus 
movimientos. Los síntomas motores son iguales a toda edad: lentitud de movimientos, dificultad al 
caminar o necesidad de hacerlo con pasos cortos, temblor y rigidez en el cuerpo.  

"En el 70% de los casos, la rigidez afecta al miembro superior derecho", precisó Peralta. Pero en los 
últimos años se descubrieron otras señales que pueden preceder varios años a los síntomas motores: la 
depresión y la disminución del olfato. "En general, la persona se da cuenta de que es más lenta en ciertos 
movimientos, como caminar, o que le cambió la letra. La familia, en cambio, tiende a advertir más los 
síntomas no motores", aclaró la especialista, que integra el Grupo de Movimientos Anormales de la 
Sociedad Neurológica Argentina (SNA) que la próxima semana dará en el país charlas informativas 
gratuitas debido a que pasado mañana es el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson  

Cuanto más temprano sea el diagnóstico, mejor. Los tratamientos permiten que los pacientes alcancen una 
mejor calidad de vida en el futuro. "La persona tiene que llevar una vida lo más normal posible y no debe 
ser discriminada ni tampoco victimizada. En los primeros años de la enfermedad no tiene limitaciones 
motoras ni intelectuales que justifiquen considerarla con discapacidad para su inserción social o laboral", 
finalizó Peralta.  

Fabiola Czubaj  

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1116788

 
 
 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1116788
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David Gariff propone la relación de influencias de cincuenta pintores 
 
Ningún artista es una isla, sino que es heredero de toda una historia, y la influencia de esta historia es la 
que propone David Gariff en el libro "Los pintores más influyentes y los artistas a los que inspiraron". 

 

EFE Gariff, historiador del arte y especialista en el 
Renacimiento italiano, así como en arte moderno y 
contemporáneo, se sumerge en la investigación de una nómina 
de cincuenta de los pintores más influyentes de la historia del 
arte occidental "por definición objetiva e incompleta", afirma 
el autor en la introducción.  
 
Publicado por Electa, el libro, de claro contenido didáctico, 
está estructurado siguiendo la cronología convencional de la 
historia del arte, pero no es un estudio habitual de la 
disciplina, sino que "pretende llamar la atención del lector 
sobre las mareas de influencias, la inspiración y las ideas 
artísticas desde el Renacimiento hasta nuestros días".  
 
Ilustrada con numerosas imágenes, la obra presenta a los 
pintores y a sus obras en el marco del desarrollo del arte, los 
artistas y las ideas a lo largo de los siglos.  
 
"La historia del arte no está compartimentada, como en ocasiones se nos hace creer", afirma David Gariff, 
quien confía en que el libro "ponga de manifiesto la naturaleza incesantemente evolutiva del arte y la 
creatividad". Los artistas son tributarios de un marco cultural, unas tradiciones estilísticas, una técnica y 
unas realidades sociales que, lejos de encorsetar la creación , le dan su sentido, la hacen legible, según el 
autor.  
 
"Los pintores más influyentes y los artistas a los que inspiraron" propone la sugerente aventura de 
rastrear, a través del marco histórico, estilístico e incluso iconográfico, el proceso creador de cada uno de 
los cincuenta pintores seleccionados, de quienes se muestra su contexto histórico, las influencias que han 
recibido y los pintores o artistas de otras disciplinas a los que, a su vez, han inspirado. A través de sus 
páginas el lector va descubriendo estos aspectos en los diferentes capítulos, que cuentan con una 
introducción, dedicados al Renacimiento, el más amplio, con el estudio de doce pintores; el barroco; del 
rococó al neoclasicismo; del romanticismo al realismo; impresionismo y postimpresionismo; arte 
moderno y arte contemporáneo.  
 
Así, se puede apreciar cómo El Bosco estuvo influido, entre otros aspectos, por el anticlericalismo y la 
alquimia, y cómo influyó en Goya, el surrealismo o el cine moderno; Tiziano, influido por Miguel Angel 
y la literatura clásica, que influyó en la obra de el Greco, Velázquez o Manet; estudia la influencia de Dalí 
en Andy Warhol y la de Picasso en Jackson Pollock o Jasper Johns.  
 
En esta selección de pintores, David Gariff incluye el estudio de cuatro españoles: Velázquez, Goya, 
Picasso y Dalí. 

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009040900_8_315164__SociedadyCultura-David-
Gariff-propone-relacion-influencias-cincuenta-pintores

 
 
 

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009040900_8_315164__SociedadyCultura-David-Gariff-propone-relacion-influencias-cincuenta-pintores
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Teotihuacán, tesoro inagotable de la arqueología mexicana 
A más de un siglo de exploraciones en la zona, aún se siguen revelando datos y sorpresas de la cultura 
teotihuacana. El Museo Nacional de Antropología recibirá una magna exposición sobre el sitio  

 
SANDRA LICONA  
EL UNIVERSAL  
CIUDAD DE MÉXICO JUEVES 09 DE ABRIL DE 2009  
00:52 Fue inscrita por la UNESCO en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1987. Hoy por hoy es la 
zona arqueológica con mayor afluencia de turistas nacionales y extranjeros, por encima de sitios como 
Chichén-Itzá y Monte Albán, y a pesar de lo que pudiera suponerse por la gran cantidad de monumentos 
restaurados que conforman el lugar, Teotihuacán sigue dando sorpresas y revelando datos y objetos de 
esta gran civilización. 
El próximo mes será motivo de una magna exposición en el Museo Nacional de Antropología (MNA): 
Teotihuacán. Ciudad de los Dioses, con más de 400 piezas, de las cuales el 65 por ciento será la primera 
vez que se exhiban al público. 
"Es sin duda un elemento novedosísimo, que hace de ésta una exposición muy especial, la primera en su 
tipo en cuanto a dimensiones y hallazgos --cubrirá una superficie de aproximadamente tres mil 500 
metros cuadrados en el MNA--", cuenta en entrevista el arqueólogo Felipe Solís, director de dicho 
recinto. 
Tras su inauguración el 18 de mayo, el público tendrá la oportunidad de conocer el resultado de un siglo 
de exploraciones en esta zona, que para su tiempo (150 a.C. - 650 d.C.) llegó a ser la sexta ciudad más 
grande del mundo. 
"Aunque se han presentado varios hallazgos del interior de la Pirámide de la Luna, hay piezas que desde 
que se descubrieron, hace más de 50 años, no se habían mostrado al público. Son objetos delicados, que 
han pasado por todo un proceso de conservación y hasta ahora nos han autorizado los restauradores a 
mostrarlos, para luego regresarlos a sus resguardos", explica Solís. 
Entre esos hallazgos, destaca un juego de armas de madera, únicas en su género, que son una especie de 
lanza dardos o atlatl, y vienen de un sitio teotihuacano del estado de Morelos, donde los encontró la 
arquéologa Carmen Cook de Leonard en los años 50, quien los entregó al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), donde pasaron por un proceso de conservación y luego se quedaron 
resguardadas, "y ahora es la oportunidad de mostrarlas". 
Otra novedad, es que por décadas no se había podido contar con la participación de piezas de la colección 
del Museo Diego Rivera "Anahuacalli", y a través de un acuerdo se tendrán algunas de las piezas más 
importantes de esa colección en esta muestra, como los vasos pintados. 
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Solís aclara que el acervo principal que constituirá la exposición, pertenece tanto al Museo de 
Antropología como al Museo de Sitio y las bodegas de la misma zona arqueológica, donde se resguardan 
muchos materiales que no han sido exhibidos. "Hacia el año 2000 se hizo un descubrimiento 
notabilísimo, un hallazgo de un conjunto de figurillas en una ofrenda, las cuales conservan su color y 
están en actitudes muy relacionadas con la presencia femenina.  
"Esas famosas figurillas, que se consideraron la ofrenda del siglo porque justamente se descubrieron en el 
año 2000, se tenían registradas, pero no se han presentado nunca. Hemos tomado 14 de estas piezas, que 
son alrededor de 50, y las hemos incluido en la muestras: son mujercitas, madres que están con sus cunas, 
otras elegantemente vestidas, pero con unas vestimentas y colores extraordinarios", revela Solís. 
El director del MNA, explica que no se consideró solicitar piezas de coleccionistas privados por 
cuestiones legales, ya que la mayoría de ese patrimonio ha salido de manera ilegal del país, aunque no 
sucede lo mismo con objetos que se encuentran en algunos museos y que han sido solicitados para esta 
muestra, la cual ya se exhibió en la Nave Lewis del Parque Fundidora, de Monterrey, Nuevo León. 
--¿Qué significa Teotihuacán para la cultura mexicana? 
--Esta exposición de Teotihuacán va a posibilitar al público, a los visitantes tanto nacionales como 
extranjeros, refrendar sus conocimientos y el impacto que esta ciudad y cultura ha tenido en todos 
nosotros. No hay nadie en México que no haya oído hablar de Teotihuacán. Desde pequeños, los 
mexicanos hemos aprendido que somos depositarios de un patrimonio, de un tesoro arqueológico como 
son las pirámides de Teotihucán, bajo esa premisa, la posibilidad de presentar una gran muestra 
relacionada con esa ciudad, donde tenemos esos testimonios arquitectónicos, sin duda es muy exitante, 
sobre todo en esta saga de exposiciones que se llama de Grandes Civilizaciones. Si bien en el Museo de 
Antropología hay una sala dedicada a Teotihuacán, simbolizando el periodo clásico de la evolución de las 
culturas mesoamericanas, finalmente la posibilidad de tener maravillosas piezas arqueológicas de por lo 
menos diez o doce museos y colecciones institucionales, es algo que no se ve todos los días. 
--¿Teotihuacán es la zona más visitada de todo el patrimonio arqueológico con el que cuenta México? 
--Este Museo es el más visitado, tenemos más de dos millones de visitantes al año, después del museo de 
Antropología está Teotihuacán.  
--¿Qué colecciones no oficiales existen? 
--Una es la que tiene el Museo Amparo de Puebla y que recientemente se mostró en el Museo Nacional de 
Historia. Es una colección privada, pero institucional porque da servicio al público, y otra es parte de la 
Colección de la Fundación Cultural Televisa, totalmente reconocida y que ha prestado piezas para otras 
exposiciones. Tenemos piezas del Museo de Historia Mexicana de Monterrey, del Museo del Templo 
Mayor, de la misma zona arqueológica, piezas del Museo de Campeche, de la Universidad de Xalapa, y 
también del Museo Regional de Morelia.  
El espíritu de la exposición es mostrar ese momento de grandeza, que son 700 años, es una civilización, 
una gran ciudad capital, que dominó un enorme territorio o que tuvo relaciones y presencias muy fuertes, 
y esto le permitió difundir su manera de ver el mundo, los estilos de su cultura, y también recibir 
influencias. Muchos enigmas quedan todavía por resolver en esta gran ciudad, como su escritura, 
descubrir su forma de comunicación. El sitio seguramente todavía resguarda importantes hallazgos. Por 
ejemplo, la pieza que va a recibir al público es un hallazgo, relativamente reciente, que realizó tanto el 
INAH con la UNAM, en donde participó la doctora Manzanilla. Encontraron en un sitio llamado Xalla, 
los restos de un ornamento de un edificio que tiene la forma de un jaguar, con sus colores, poderoso, 
probablemente de carácter solar, que era parte de la fachada de un edificio, entonces esa pieza 
curiosamente llega a nuestro museo, se restaura y en ese momento empiezan a demandarse objetos para 
exposiciones, se va a una y es el momento que el público mexicano nunca ha podido verla. Ese hallazgo 
fue en Teotihuacán.  
El jaguar de Xalla es como una especie de invitación a conocer todo lo novedoso que signifique la zona 
arqueológica y sobre todo el mensaje de una gran civilización, que tuvo una visión del mundo, mucho 
antes que los mexicas, poderosa, de gran elegancia, relacionada con los dioses, la actividad agrícola, el 
comercio, los extraordinarios talleres que produjeron máscaras, cerámicas, entonces uno va a encontrar 
que lo que visitamos en la zona, los palacios: Tepantitla, Techinantitla, Atetelco, Tetitla, Zacoala, son 
como enormes villas en las que los habitantes de ese lugar, mostraban su conocimiento, su sentido del 
buen vivir, en espacios muy amplios, muy soleados, con pinturas murales, que están comunicando un 
mensaje relacionado con la guerra, con sus dioses, con la agricultura, con los ritos, todo esto lo podrán 
disfrutar los visitantes a esta exposición. 
--¿Es la primera vez que se hace una muestra de estas dimensiones en torno a Teotihuacán? 
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--De estas dimensiones sí. La cultura teotihuacana, desde el siglo XIX, se hace presente con la gran 
escultura de la diosa Chalchutlicue, pero poco a poco, al irse recuperando los objetos, se decidió más que 
tener una gran colección en la ciudad de México, contar con un museo en la zona arqueológica, y tanto el 
arqueólogo Leopoldo Batres, que fue realmente quien trabajó la pirámide del Sol , como el arqueólogo 
Manuel Gamio, quien fue uno de los científicos más serios que se ha ocupado de esta civilización y que 
publicó una obra extraordinaria: "La población del Valle de Teotihucán", que no ha sido superada hasta el 
momento, refuerzan esa idea.  
Fue la primera zona arqueológica que tuvo un museo de esa envergadura: las mejores esculturas, piezas 
de cerámica, pero por razones de las propias instituciones el museo fue deteriorándose, hasta que en 1964 
se decide tener otro recinto frente a la Ciudadela, el antiguo museo estaba muy cerca de la Pirámide del 
Sol, era un paseo, con unas fuentes, pero muchas de las piezas se mandaron a las bodegas o al Museo de 
Antropología, cuando éste se inaugura. Será hace unos 15 años cuando, con motivo de que el Museo de 
Bellas Artes de San Francisco va a regresar a México un lote de piezas, luego de negociaciones un poco 
complicadas, un conjunto de pinturas murales que se habían llevado, sin permiso, el arquitecto Wagner, 
entonces el INAH y aquel recinto llegaron a un acuerdo y la colección se dividió, la mitad se mandó a 
México y la otra parte se quedó en San Francisco, y con ese pretexto ese recinto organizó una muestra, la 
primera internacional dedicada exclusivamente a Teotihuacán, pero no del tamaño de la que ahora 
estamos organizando. 
--¿Hay muchas piezas del patrimonio arqueológico mexicano fuera? 
--Hay muchas, aunque comparado con lo que tiene México no es tan grave, pero sí hay piezas muy 
importantes que están en colecciones norteamericanas y fuera del país. Hace algunos años, hubo un 
intento editorial, que se llamó "México en las colecciones del mundo", que fue una acción muy positiva 
porque se trabajó con los principales museos y repositorios que hay en el extranjero con piezas 
mexicanas, para lograr al menos un registro de las mismas. Se decidió no trabajar con coleccionistas 
privados porque México no tiene por qué colaborar para que nuestro propio patrimonio tenga esos 
cambios de valor en el mercado, lo que es importante es que aquellos recintos ya reconocidos 
oficialmente fuera del país, son con los que nosotros podemos intercambiar estas piezas, en el sentido de 
que cuando hay una exposición se presten temporalmente los objetos para que todo el público pueda 
conocerlos. 
--La mayoría del patrimonio que está fuera México, ¿salió de manera ilegal? 
--Obviamente salió de manera ilegal, sin duda, de la manera que usted quiera, porque haya sido extraído 
sin permiso de las autoridades, o a manera de regalo, el caso es que algunos objetos estuvieron en manos 
privadas y luego entraron a colecciones de recintos extranjeros, donde se conservan de manera oficial hoy 
en día, ellos cuidan ese patrimonio, lo estudian, y cuando nosotros necesitamos las obras, que por lo 
menos no están en el mercado, nos las prestan.  
--¿Habrá actividades paralelas a la exposición? 
--Se ha planeado tener un gran seminario, una serie de conferencias de gran envergadura que den un 
sustento académico a la exposición, seguramente habrá talleres. La exposición permanecerá en el MNA 
hasta agosto de 2009, para luego cubrir un amplio itinerario en distintas sedes de Europa: el Museo Quai 
Branly, París, Francia; el Rietberg Museum, Zurich, Suiza; y el Martin Gropius Bau, Berlín, Alemania; 
así mismo recorrerá España, Italia, Dinamarca y Suecia, hacia 2011 y 2012.  
 
 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/589853.html
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Cuestionan beneficios de la mamografía 
 
Algunos diagnósticos en Gran Bretaña han puesto entre dicho los beneficios del examen, debido a que 
algunos tratamientos son más invasivos que incluso algunos tipos de cáncer  
REDACCIÓN  
EL UNIVERSAL  
MIÉRCOLES 08 DE ABRIL DE 2009  

 
09:30 La creencia popular en torno al uso de la mamografía para detectar cáncer de mama está una vez 

más bajo escrutinio en Gran Bretaña.  
Ante esto, funcionarios en materia de salud prometieron rescribir folletos informativos sobre este tipo de 
examen de detección, luego de que expertos y partidarios se quejaran en una carta dirigida al Times de 
Londres de que ninguno de los folletos "se acerca siquiera a la verdad" y exageran los beneficios de la 
exploración, además de que dejan de lado información crítica sobre sus daños.  
Según una nota publicada por The New York Times, lo que no se les dice a las mujeres, menciona la 
carta, es que por cada una de ellas que salva su vida gracias a dicha exploración, 10 mujeres sanas reciben 
el diagnóstico-- y con frecuencia son sometidas a cirugía-- de un cáncer cuyo crecimiento es tan lento que 
pudo no haber puesto en riesgo la vida de la mujer.  
"La cultura que existe es que someterse a una mamografía es prudente y sensato, así que vas y te la 
haces", dijo una de las firmantes de la carta, Hazel Thornton.  
Thornton, de 75 años, mencionó que se desilusionó de dicha exploración de rutina hace 15 años, luego de 
que una mamografía le identificara un carcinoma ductal in situ, un tipo de cáncer no invasivo que 
comúnmente no avanza.  
Entonces se hizo una lumpectomía pero se le ofreció tal cantidad de tratamientos que se dio cuenta de que 
los médicos tenían muy poca información sobre qué tan agresivamente tratar este tipo de cáncer. "No 
tienes idea de la cantidad de incertidumbre por la que atraviesas hasta que eres de las pocas afortunadas", 
dijo.  
La idea de que la mamografía puede hacer más daño que bien podría ser extraña para muchas mujeres. El 
mensaje de prevención ha enfatizado que la mamografía protege a las mujeres de desarrollar cáncer de 
mama y una encuesta realizada a 479 féminas arrojó que sólo 7% tenían conocimiento de que algunos 
tipos de cáncer crecen tan lentamente que incluso sin no reciben tratamiento serán inofensivos para la 
salud de la mujer.  
Un análisis realizado en 2006 por el Centro Nórdico Cochrane, centro independiente de investigación e 
información con base en Copenague, encontró que por cada 2 mil mujeres de entre 50 y 70 años que son 
sometidas a exámenes de detección a lo largo de 10 años, sólo una mujer será salvada de morir por cáncer 
de mama, mientras que 10 verán su vida perturbada debido a un tratamiento excesivo e innecesario. 
Dichas cifras fueron citadas en la carta enviada al Times.  
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Julietta Patnick, directora de los programas de exploración del Servicio Nacional de Salud de Gran 
Bretaña, mencionó que se están revisando los folletos que se le entregan a las mujeres y añadió que se 
podría agregar información sobre un posible exceso en el diagnóstico. No obstante, calificó de 
"inexactas" las cifras dadas por el Centro Cochrane.  
"Sabemos, por las estadísticas, que existen cánceres que fueron diagnosticados a través de una 
mamografía y que de otra manera no habrían sido así, debido a que la mujer muere antes a causa de algo 
más: pudo haber muerto arrollada por un autobús o de un ataque cardiaco, o pudo haber vivido hasta los 
90 sin hacer nada y sin morir de cáncer". dijo Patnick. El problema es que "no sabemos qué mujer es esa", 
continuó, "simplemente sabemos, a nivel estadístico, que existe".  
Los expertos están de acuerdo en que bajo el microscopio, los cánceres que crecen lentamente no se ven 
diferentes a los más agresivos, de modo que es imposible saber cuáles se pueden dejar sin tocar.  
A fin de cuentas, una mujer tiene que tomar su propia decisión sobre si someterse a una prueba de 
detección o no", dijo la doctora Lisa M. Schwartz, profesora de la Escuela de Medicina de Dartmouth y 
coautora de "Know Your Chances" (Conozca sus posibilidades), un libro acerca de cómo interpretar 
estadísticas y riesgos de la salud.  
"No es una locura que te hagas una mamografía, como tampoco es que no lo hagas", dijo la doctora 
Schwartz, quien también firmó la carta enviada al Times. "La gente tiene que tomar su propia decisión y 
no es necesario que ejerzamos coerción. Realmente existen ventajas y desventajas y las mujeres deben 
saberlo. Lo que es cierto es que si te realizas una mamografía, tienes mayores probabilidades de ser 
diagnosticada con cáncer de mama". (Traducción: Gabriela Cornejo).  
   
http://www.eluniversal.com.mx/articulos/53398.html 
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París homenajea al genial fotógrafo Henri Cartier-Bresson 

15/04/2009 | Actualizada a las 17:27h | Cultura  

 

París. (EFE).- París devuelve el homenaje al fotógrafo Henri Cartier-Bresson, que tantas veces la 
retrató, y le honra con una doble exposición que comienza hoy con una retrospectiva del artista.  

La Casa Europea de la Fotografía acoge hasta el 30 de agosto más de 320 instantáneas tomadas en su 
mayoría en París entre 1932 y 1970, además de proyecciones de filmes sobre el artista y hechos por él. 
Además, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de París prepara para el 19 de junio una reconstrucción 
de la exposición que el artista francés concibió en 1978.  
 
Cartier-Bresson, nacido el 22 de agosto de 1908 cerca de París, desarrolló muy pronto su pasión por la 
pintura, con un interés especial por el surrealismo, pero fue en Costa de Marfil en 1932 cuando descubrió 
la Leica, una cámara que se convirtió en su compañera de viajes a lo largo y ancho del planeta.  
 
La muestra refleja a la capital francesa, con una serie de fotografías que formaron parte de una exposición 
sobre París que acogió el Museo del Carnavalet (París) en 1984, y a los europeos, con imágenes que 
repiten el mismo escaparate doce años después de otra retrospectiva del artista.  
 
Esta exposición, que cuenta con la colaboración de la Fundación Henri Cartier-Bresson -creada en 2003- 
y con la alianza con el diario 'Le Parisien' y la radio 'France Culture', exhibe instantáneas que reflejan "el 
momento decisivo", que tanto buscó el artista.  
 
En la exhibición, cada sábado y domingo se proyectarán tres películas sobre el fotógrafo: 'Henri Cartier-
Bresson, l'amour tout court' (2001), 'A travers le monde avec Henri Cartier-Bresson'(1956) y 'Magnum, 

 
 
 

http://www.lavanguardia.es/cultura/index.html
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une agence et des hommes' (1990), y cuatro firmadas por él: 'Victoire de la vie' (1937), 'Le retour' (1944), 
'Southern Exposures' (1970) e 'Impressiones de Californie' (1970).  
 
Su relación con el cine se remonta a 1936, cuando trabajó como asistente del director francés Jean Renoir, 
lo que le llevó a realizar tres documentales sobre los hospitales en España durante la Segunda República.  
 
Además, en la muestra se pueden observar fotografías de la España de 1933, en las que Cartier-Bresson 
mostró la sociedad más pintoresca de ciudades como Madrid, Granada, Alicante, Sevilla o Burgos. El 
artista, que fue prisionero de guerra en 1940 y logró escaparse, retrató a artistas como Matisse, Rouault, 
Braque, Bonard y Claudel y su cámara fue testigo en 1944 de la liberación de París.  
 
Todos los rincones de la capital francesa desfilaron por el objetivo de este fotógrafo, considerado el más 
parisino de los grandes retratistas de esta ciudad, entre los que también están sus colegas Robert 
Doisneau, Brasaï o Willy Rois. Cofundador de la prestigiosa agencia de foto Magnum en 1947, a lo largo 
de su carrera se labró una reputación que le permitió ser el primer fotógrafo que expuso su trabajo en el 
Museo del Louvre (1955), además de ser el primer extranjero en entrar en la URSS tras la muerte de 
Stalin. 
 
A finales de la década de 1960, decidió reducir su actividad, después de haber realizado grandes 
reportajes en China, Cuba, México, Canadá, Estados Unidos, India o Japón, para concentrarse en la 
pintura y el dibujo. Pero es su legado fotográfico, reflejo de la intuición y de la espontaneidad que 
siempre trató de plasmar el propio autor, lo que París celebra como homenaje al artista a quien tanto 
inspiró.  

http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20090415/53681658021/paris-homenajea-al-genial-
fotografo-henri-cartier-bresson.html

 
 
 

http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20090415/53681658021/paris-homenajea-al-genial-fotografo-henri-cartier-bresson.html
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20090415/53681658021/paris-homenajea-al-genial-fotografo-henri-cartier-bresson.html
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Desafían una teoría científica sobre la reproducción 

Científicos chinos mostraron que las hembras podrían producir óvulos después de nacer 
Lunes 13 de abril de 2009 | 
  

Nicholas Wade  
The New York Times  
NUEVA YORK.? Un equipo de científicos de Shanghai desafió una antigua teoría científica que afirma 
que una mujer nace con una determinada cantidad de óvulos y que luego no puede producir más. 
Modificar ese principio tendría consecuencias importantes para los tratamientos de infertilidad.  
Existe un caso similar. A principio de este mes, el científico sueco Jonas Frisen demostró que el principio 
que afirmaba que morimos con la misma cantidad de células del músculo cardíaco con la que nacemos era 
incorrecto: las células musculares se reemplazan, pero muy lentamente (el recambio es del 1% o menos 
por año).  
Aunque el equipo chino de la Universidad Jiao Tong trabajó sólo con ratones hembras, toda evidencia de 
que esos animales puedan producir óvulos después de su nacimiento pondría fin a una carrera para 
demostrar la misma capacidad en las mujeres.  
Básicamente, el equipo de Shanghai afirma que detectó en hembras jóvenes y adultas las células que 
producen nuevos óvulos u oocitos. En la última edición de la revista Nature Cell Biology, los 
investigadores describen cómo analizaron los ovarios de un ratón hembra para identificar las células 
germinales, productoras de una proteína que, durante la formación del embrión, genera todos los oocitos 
que necesitará la hembra durante su vida reproductiva.  
Los científicos detectaron esas células productoras en los ovarios de los animales, las extrajeron, las 
hicieron crecer en el laboratorio y les inyectaron un gen que produce proteína verde fluorescente para 
marcar las células.  
Luego, inyectaron las células germinales en los ovarios de otro grupo de ratones hembras a las que les 
habían eliminado todos los óvulos.  
Cuando las expusieron a una situación de apareamiento, algunas de sus crías fueron de color verde, lo que 
indica que provenían de los óvulos producidos por las nuevas células germinales.  
Según David F. Albertini, experto en reproducción humana del hospital de la Universidad de Kansas, los 
resultados son "una observación bastante interesante"; sin embargo, el científico agregó que el 
experimento es difícil de interpretar. "Quizá ?dijo?, los investigadores extrajeron unos pocos oocitos con 
las células germinales en su afán por evitarlo y esos oocitos pudieron dar origen a las crías." Hasta que 
ésta y otras cuestiones del estudio no se aclaren, Albertini consideró que la observación "no es 
clínicamente significativa", dadas las diferencias fisiológicas entre los ratones y los seres humanos.  
Aun así, Jonas Frisen adelantó que mejorará la sensibilidad de su técnica de regeneración de células del 
músculo cardíaco para aplicarla a la producción de óvulos.  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1117840
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Una terapia experimental revierte la diabetes 

Miércoles 15 de abril de 2009 |  
 

CHICAGO (Reuters).- Un grupo de pacientes con diabetes tipo I que recibieron trasplantes de células 
madre lograron pasar hasta cuatro años sin requerir tratamientos de insulina, indicaron ayer 
investigadores estadounidenses.  
Los expertos dijeron que el proceso, que consiste en extraer y almacenar las células madre de la sangre de 
los pacientes que generan todas los glóbulos blancos del sistema inmune y luego destruir el sistema 
inmunológico del paciente (que ataca sus islotes pancreáticos productores de insulina), parece tener efecto 
duradero.  
El doctor Richard Burt, de la Escuela de Medicina Feinberg, de la Northwestern University, de Chicago, 
ya había informado en 2007 sobre el éxito a corto plazo del procedimiento, conocido como trasplante 
autólogo no mieloablativo de células madre hematopoyéticas.  
En un artículo publicado hoy en la revista Journal of the American Medical Association , el doctor Burt 
informa que 20 de los 23 pacientes "se liberaron de la insulina, 12 de manera permanente y ocho 
transitoriamente, por períodos de hasta cuatro años".  
El grupo de pacientes con mejoras transitorias debió volver a la terapia con insulina, pero en menores 
cantidades. Los participantes tenían entre 13 y 31 años.  
De todos modos, el tratamiento sigue siendo controvertido. No funcionó en tres pacientes, nueve hombres 
tuvieron después bajos niveles espermáticos y otros dos sufrieron neumonía.  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118512
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El Parkinson puede comenzar con ciertos trastornos del sueño 

Según un estudio del Hospital de Clínicas, los padecen alrededor del 44% de los pacientes 
Lunes 13 de abril de 2009 | 

 
Pacientes en tratamiento el Programa de Parkinson del Hospital de Clínicas, que logran bailar el 
tango Foto: Gentileza Federico Micheli
Nora Bär  
LA NACION  
El mal de Parkinson que todos conocemos se caracteriza por el temblor generalizado, la rigidez y la 
lentitud de movimientos.  
Sin embargo, estos síntomas podrían indicar que la enfermedad está ya en un estadio avanzado: "El mal 
parecería comenzar bastante antes con trastornos no motores -afirma el doctor Federico Micheli, jefe del 
Programa de Parkinson del Hospital de Clínicas-. Ocho o diez años antes de ese momento, se 
presentanproblemas del olfato y constipación, por ejemplo. Y, según un estudio que realizamos 
recientemente, unos cinco años antes pueden aparecer trastornos del sueño".  
Estas alteraciones, descriptas en la bibliografía médica y conocidas como "trastorno de conducta del 
sueño REM" (sigla en inglés que corresponde a rapid eye movement o «movimiento ocular rápido», el 
signo que caracteriza a cuatro o cinco etapas de gran actividad neuronal que se registran a lo largo de la 
noche), se caracterizan por sueños desagradables, generalmente de peleas con otras personas o con 
animales, y durante los cuales los pacientes realizan movimientos violentos de brazos o piernas (como 
patadas o puñetazos), gritos e insultos, según explica Micheli.  
"Pareciera que están «actuando» su sueño y pueden llegar a golpear o lesionar a la persona que duerme 
con ellos; pueden pegar patadas o puñetazos y emitir vocalizaciones, dar gritos e insultos, caerse de la 
cama o chocar contra muebles", agrega el especialista.  
Para corrobar la existencia del problema en nuestro medio y verificar su magnitud, los especialistas del 
Hospital de Clínicas evaluaron a 50 personas (27 hombres y 23 mujeres) de 64 años, en promedio, y en 
los que la enfermedad llevaba algo más de seis años de evolución.  
De ellos, el 44% presentó manifestaciones de este problema, con una frecuencia muy variable que podía 
ir desde una vez por día o hasta dos o tres por año. En el 27% de los casos, el problema había aparecido 
cinco años antes que los síntomas motores.  
"Este tipo de trastornos del sueño no sólo se presenta en el Parkinson -aclara Micheli-, sino también en las 
atrofias multisistémicas. La localización de lesiones en el tronco del encéfalo sería anterior a las de la 
sustancia nigra del cerebro, características del Parkinson. También sabemos que hay personas que tienen 
este problema y no van a evolucionar hacia la enfermedad."  
Según explica el doctor Oscar Gershanik, director científico del Instituto de Neurociencias de la 
Fundación Favaloro, aunque entre los síntomas que preceden al Parkinson están la pérdida selectiva o 
total del olfato, la constipación y los trastornos del sueño, uno solo de ellos no es concluyente. La 
presencia de varios, sin embargo, es altamente sugestiva.  
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"Hay estudios muy serios de pacientes a los que en un laboratorio los sometieron a pruebas olfatorias, y 
que además padecían trastornos del sueño, a los que cuando se les hicieron estudios de imágenes ya 
presentaban alteraciones compatibles con un diagnóstico de Parkinson", afirma.  
Tratamiento precoz  
Las personas que padecen estos cuadros no descansan bien durante la noche y pueden estar 
excesivamente cansados durante el día. Además, dado que de por sí tienen dificultades motrices, lo que 
los predispone a caídas y otras lesiones, este problema extra puede aumentar el riesgo de lesiones físicas.  
Ante estos síntomas, ¿corresponde iniciar el tratamiento? "Es una discusión vigente en este momento -
dice Gershanik-. Si bien no hay evidencias inequívocas, hoy se tiende a que cuanto más temprano se 
inicie el tratamiento, mejor. La teoría del doctor Stuart Shapira, de Londres, es que si uno inicia el 
tratamiento precoz, compensa la pérdida de neuronas. Según esta hipótesis compensatoria, cualquier 
tratamiento que compense el déficit actuaría beneficiosamente. Lo que ocurre es que uno tiene que 
sopesar los pros y los contras."  
Y enseguida agrega: "Intimamente, creo que si yo notase que tengo pérdida del olfato y evidencia de 
disfunción dopaminérgica [de las neuronas que producen el neurotransmisor dopamina], empezaría a 
tratarme".  
Aunque estos trastornos del sueño son característicos del Parkinson, Micheli asegura que los pacientes 
muchas veces los pasan por alto. "Vienen tan dirigidos a decirnos que tienen temblor, que se olvidan de 
las otras cosas", afirma.  
Mañana, a las 9.45, el Programa de Parkinson del Hospital de Clínicas invita a conmemorar los diez años 
de su creación y el Día Mundial de la enfermedad. Habrá charlas de especialistas, canciones líricas y 
participación de los pacientes en el Aula Magna del hospital, Córdoba 2351.  

Identikit  

• El mal de Parkinson fue descripto en 1817 por el médico británico James Parkinson. Es una 
enfermedad neurodegenerativa que padecen alrededor del 1% de los mayores de 65 años y el 2% 
de los mayores de 75, aunque hay formas juveniles. Afecta las neuronas de un área llamada 
sustancia nigra, que controla los movimientos musculares.  

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1117837
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Gripe: sólo una de cada cuatro personas en riesgo se inmuniza 

Aunque la vacuna es gratuita para los grupos más vulnerables, está subutilizada 
Miércoles 15 de abril de 2009 | 
  

Fabiola Czubaj  
LA NACION  
Aunque no está incluida en el calendario nacional, la vacuna contra la gripe está indicada para varios 
grupos de riesgo por las complicaciones que puede producir. Pero a pesar de las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, a las que adhieren el Ministerio de Salud y las sociedades científicas, 
sólo el 26% de esas personas más vulnerables se vacuna.  
Uno de esos grupos es el de los chicos sanos o con enfermedades crónicas a partir de los 6 meses de edad. 
Un seguimiento realizado en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez reveló que apenas el 6,2% de ellos 
estaba vacunado y que se hospitalizan la misma cantidad por gripe que por varicela, artritis u 
osteomielitis.  
"El 90% de las internaciones a partir de los 6 meses de edad podría prevenirse si se vacunaran según está 
recomendado [ver infografía]. Los chicos son buenos reservorios y diseminadores del virus en una 
comunidad; pueden comenzar a diseminarlo seis días antes de tener algún signo clínico", dijo ayer el 
doctor Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños, durante una 
conferencia de prensa sobre el estado de situación de la influenza en nuestro país.  
Según el doctor Daniel Stamboulian, presidente de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos 
(Funcei), que organizó la reunión, el virus de la gripe afecta anualmente a hasta el 20% de los argentinos 
entre junio y septiembre. "En esta época del año, todavía el virus no comenzó a circular -dijo-. Aunque la 
cobertura de la vacuna dura entre diez y doce meses, la mejor época para inmunizar a las personas en 
riesgo es desde marzo y hasta mediados de mayo."  
Las recomendaciones también alcanzan a las embarazadas. "La vacunación (antigripal) es muy baja en 
general, pero en las embarazadas es bajísima -señaló la infectóloga Hebe Vázquez, de Funcei-. Cuando 
tienen gripe, sufren más complicaciones y pueden contagiar al bebe. Como no podemos vacunar a los 
menores de 6 meses, si lo hacen ellas estaremos protegiendo a los dos."  
Aunque en Estados Unidos se acaban de ampliar las recomendaciones para 2009-2010 a los adultos sanos 
a partir de los 50, aquí se mantiene ese corte a los 65 años. Los afiliados al PAMI pueden concurrir a la 
farmacia con su carnet o documento de identidad para darse la vacuna gratuitamente. "La prevención es 
fundamental, sobre todo en un país en el que el sistema de salud está en crisis", dijo el doctor Luciano Di 
Cesare, director ejecutivo del PAMI, que ya comenzó la 17a Campaña Nacional de Vacunación 
Antigripal.  
La gripe, que es una enfermedad altamente contagiosa que suele confundirse con el resfrío común, se 
contagia de persona a persona, a través de utensilios contaminados o por partículas muy pequeñas 
suspendidas en el aire o sobre superficies que las personas infectadas diseminan al estornudar o toser.  
Este último mecanismo de transmisión lo acaban de demostrar investigadores del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud Ocupacional y de la Universidad de West Virginia, Estados Unidos. Toser, hablar, 
estornudar y respirar producen una nube de partículas de distintos tamaños con "trocitos" del genoma del 
virus.  
Las partículas más grandes caen al suelo u otras superficies, y las más chicas quedan suspendidas en el 
aire durante horas. Esta "fracción de aerosol respirable", como lo define el equipo en la revista Clinical 
Infectious Diseases , concentra el 53% de las partículas virales que expulsa una persona.  
"Esto demuestra que el virus es una gran máquina de contagio a distancia y que la gripe puede ser una 
infección intrahospitalaria, por lo que es imprescindible no sólo vacunar al personal y los pacientes, sino 
también usar máscaras con filtros como prevención", dijo López.  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118511
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¿La maldición del clima o de la imprevisión? 

Por Nora Bär 
Miércoles 15 de abril de 2009 |  

 
 

Es difícil sustraerse a la realidad del dengue. Esta enfermedad -que muchos creíamos "de otras latitudes"- 
nos sorprendió mirando para otro lado, aunque desde hace años especialistas de todo el mundo vienen 
advirtiendo que, por influencia del calentamiento climático, los cambios sociales y económicos, y las 
migraciones humanas y animales, están variando la distribución geográfica y la dinámica de muchas 
enfermedades infecciosas, como la malaria, el dengue y el cólera.  
Este es precisamente el tema central del informe "Clima global y eventos climáticos extremos", del 
Instituto de Medicina, organismo consultor de las Academias Nacionales de Ciencias de los Estados 
Unidos, que organizó un foro sobre "amenazas microbianas".  
Según afirma el estudio, los estrechos vínculos que existen entre el clima y las epidemias se conocen 
desde el amanecer de la medicina. Los aristócratas romanos se retiraban cada verano oa sus residencias en 
las colinas para evitar la malaria. Y los pobladores del sur de Asia comprendieron pronto que si en pleno 
verano comían los alimentos muy condimentados, tenían menos riesgo de diarrea.  
Hoy, los cambios originados por el aumento de las temperaturas están desplazando los hábitats de 
vectores que transmiten enfermedades hacia zonas ubicadas en otras alturas y latitudes, donde a veces se 
encuentran las ciudades más pobladas.  
Pero el patrón de transmisión y propagación de las epidemias no sólo responde al clima, sino también a 
un sinnúmero de variables sociales y demográficas, comerciales y de transporte.  
Para hacerse una idea de lo que significa la movilidad humana a lo largo y ancho del planeta, basta con 
tener en cuenta que se registran anualmente ¡802 millones de arribos internacionales! Y que esos 
movimientos incluyen, además, el traslado de animales, plantas y microbios, tanto como el intercambio 
de productos que incluyen organismos vivos.  
Finalmente, hay otro factor que determina la distribución de epidemias: son las intervenciones sanitarias. 
Por supuesto, es vital hacerlas antes -antes- de que aquellas nos sorprendan.  
Como reza el lema del Instituto de Medicina, atribuido a Goethe: "Saber no basta; tenemos que aplicar 
[los conocimientos]. Querer no es suficiente; tenemos que hacer".  
nbar@lanacion.com.ar
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118510
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"La tecnología ofrece la aportación más definitiva para la difusión de la ópera" 

Joan Matabosch, presidente de Ópera Europa, habla del estado de salud de la ópera en el siglo XXI 
ante la celebración del Foro Europeo de la Ópera  
LOURDES MORGADES - Barcelona - 16/04/2009  

 
  
¿A la ópera le sienta bien el siglo XXI? "Pese a 
los 400 años de antigüedad del género, todas 
las señales que tenemos indican que sí, que a la 
ópera le sienta estupendamente el siglo XXI". 
Lo dice Joan Matabosch, director artístico del 
Teatro del Liceo de Barcelona y presidente, 
desde el pasado septiembre, de Ópera Europa, 
la asociación transnacional que reúne a los 
teatros líricos y festivales de ópera más 
importantes del continente. Desde el viernes y 
hasta el domingo medio millar de expertos se 
reunirán al coliseo lírico barcelonés para 
debatir y analizar cuáles son los retos a los que 
se enfrenta el mundo de la lírica en el siglo 
XXI y el estado en que se encuentra la 
creatividad. Es el segundo Foro Europeo de la 
Ópera, una reunión bienal instaurada el 2007 
por Ópera Europa, cuando la asociación 
decidió convocar, en París, a los expertos en un 
gran foro coincidiendo en el 400º aniversario 
del género. A esta segunda reunión en 
Barcelona ya se hay inscrito 475 participantes 
que representan a 92 teatros de 29 países. 
Pregunta. Directores de teatros, compositores 
de renombre internacional, directores de escena 
innovadores, como La Fura dels Baus o Calixto 
Bieito, periodistas especializados, responsables 
de mercadotecnia... y, como guinda del pastel, uno de los grande agitadores del mundo de la ópera del 
último cuarto de siglo, Gérad Mortier. Cómo se lo hizo para convertir este fin de semana el Liceo en el 
epicentro operístico del mundo? 
Respuesta. No lo decidí yo. No es el presidente de Ópera Europa quien escoge las ciudades que serán 
sedes de este tipo de encuentros. Además, Barcelona y el Liceo fueron escogidas sedes del segundo Foro 
Europa de Ópera mucho antes de que fuera elegido. Londres ya ha sido seleccionada ha sido seleccionada 
sede para 2011. 
P. Usted es presidente de Ópera Europa, el Liceo, sede del Foro Europeo de la Ópera. Para ser España un 
país que no ha jugado ningún papel relevante en la historia de la ópera, no está nada mal. 
R. Es que las cosas han cambiado mucho. Desde la transición democrática han acaecido muchos cambios. 
Y ya es hora que empecemos Tendríamos que empecemos a creernos que España tiene un peso 
importante en el mundo de la ópera. Existen muchas más compañías que hace 30 años, nuevos teatros, 
una actividad normalizadas y una gran cantidad de público que tiene interés por género. 
P. ¿Y pese a ello no nos lo hemos creído? 
R. España es un país que parece encantado a tirarse piedras en su propio tejado. El Teatro Real de 
Madrid, el Palau de les Artes de Valencia y el Liceo de Barcelona son coliseos líricos que están en el 
circuito internacional por los repartos de sus montajes y por sus coproducciones. Y el modelo de teatros, 
en especial el del Liceo, ha sido muy analizado en el extranjero. Es un modelo que ha intentado hacer 
compatibles modelos antagónicos, como son el teatro de repertorio centroeuropeo y el de temporada del 
sur de Europa, con la base de una estructura de personal relativamente ligera y con un una oferta muy 
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grande. Y todo ello con un porcentaje de subvención pública, del 50-52% de su presupuesto, muy 
razonable con respecto a la que tienen normalmente los coliseos líricos. Es un caso único en Europa. Y ha 
sido objeto de interés y admiración en todo el mundo. Ello tendría que hacernos pensar que deberíamos 
tomarnos más en serio. Como lo hacen fuera, la prueba de ello es que a mi me han elegido presidente de 
Ópera Europa y si ha sido así es porque han valorado todo lo que ha sucedido en el Liceo en los últimos 
10 años. 
P. El lema escogido por el Foro Europeo de Ópera es Creatividad e innovación. ¿De qué manera se aplica 
a los debates? 
R. Se ha focalizado en tres aspectos: la creación de nuevas obras, las nuevas tecnologías aplicadas a las 
puestas en escena y la tecnología aplicada a la difusión del género. La creación de óperas y de 
espectáculos es el objetivo último de un teatro. La tecnología es un instrumento de la creación artística, 
otra cosa es la difusión, que es el aspecto en lo que la tecnología puede ofrecer una aportación más 
definitiva en un futuro inmediato. 
P. ¿De qué manera? 
R. Instituciones como los teatros de ópera, que cuentan con presupuestos grandes, buena parte de los 
cuales proceden de subvenciones públicas, parte de su responsabilidad es que el producto artístico que en 
ellos se hace llegue al mayor número posible de espectadores. Aumentar la oferta ante un incremento de 
la demanda significa automáticamente una mayor inyección de dinero. Es por ello que era fácil que se 
optase por soluciones imaginativas y que los coliseos líricos se hayan acogido a la posibilidad de difundir 
sus espectáculos a través de las nuevas tecnologías, Internet y en salas de cine en transmisiones en alta 
definición, como a un clavo ardiendo. Esta es una manera de acceder a un mayor número de espectadores 
y hacerlo sin que el invento se hunda. Y las temporadas de ópera en cine tienen un gran futuro, en 
especial las que ofrecen espectáculos en vivo, porque son los que siguen manteniendo la magia del directo 
que se haya en el teatro. 
P. ¿Es la ópera en cine una nueva forma para captar público nuevo y favorecer el relevo generacional? 
R. En ópera, el relevo generacional parece garantizado con la tarea, cada día más importante, de los 
departamentos educativos de los teatros. Los estudios realizados evidencian que es fácil atraer a los niños 
en edad escolar a los espectáculos de ópera pensados para ellos. Sin embargo, cuando llegan a la 
adolescencia pierden todo el interés. Pero después, cuando son adultos, vuelven. Siembras, desaparecen y 
vuelven. Es por ello que parece que la ópera tiene vida para tiempo. 
P. En los últimos años ha aumentado el número de estrenos de nuevas óperas. ¿Qué ha provocado este 
incremento durante la segunda mitad del siglo X ya casi se había perdido la costumbre de estrenar y los 
teatros vivían sólo del repertorio? 
R. Lo que sucede es que hay una nueva generación de compositores que ya no milita en las vanguardias 
musicales y que son capaces de escribir obras pensadas para el teatro. La ópera es un género complejo, 
que a la vez es musical y teatral, y aunque la música es fundamental, en la actualidad los aspectos 
teatrales han acabado teniendo un gran peso. Cuando un compositor es capaz de escribir una ópera 
teniendo en cuenta que la obra no es sólo musical sino que también tiene una dimensión teatral, ésta se 
dota automáticamente de una fuerza inusitada, y esto era algo que se había perdido. 
P. En el foro se tratará también cómo se aplican las nuevas tecnologías a las puestas en escena. ¿Ha 
llegado ya el momento en que una escenografía cabe en un maletín? 
R. No, en absoluto. En este tema existe una gran confusión. Cuando un director de escena propone un 
espectáculo en el que no hay nada, los teatros de ópera empiezan a temblar, porque el coste final será 
enorme. Cuatro horas teniendo al público fascinado ante nada significa una multitud de focos para la 
iluminación, proyecciones sofisticadas y efectos especiales de gran complejidad. Este debate sobre las 
nuevas tecnologías aplicadas a la escena es importantísimo para que sepamos de una vez de qué estamos 
hablando, cómo se abordar y cómo los teatros podemos colaborar para hacer que los costes sean 
asumibles para todos. 
 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/tecnologia/ofrece/aportacion/definitiva/difusion/opera/elpepucul/2
0090416elpepucul_1/Tes
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Necesitamos a los superhéroes 

Personajes nacidos en un mundo de totalitarismos y guerra arrasan hoy en el cine y la televisión - 
La cultura occidental sigue fascinada por quienes reflejan sus sueños  
GUILLERMO ALTARES 16/04/2009  

 
  
En realidad, todas las historias arrancan de una historia, todos los libros nacen de un libro, bueno, de dos, 
en uno se relata una gran batalla entre Oriente y Occidente por el amor de una mujer y en otro se habla de 
un hombre que se pierde al regresar a casa. "Canta, o diosa, la cólera de Aquiles", comienza la Iliada. 
"Cuéntame musa las aventuras de aquel varón de tan variado ingenio", arranca la Odisea. Los dos tienen 
un punto en común: el héroe, esa figura dotada de superpoderes que a lo largo de los siglos ha llegado 
hasta nosotros con diferentes formas y colores, pero con un mismo fondo. Como dice la vieja canción de 
David Bowie, "podemos ser héroes, sólo por un día". Desde Homero hasta los Watchmen, desde Ulises 
hasta El caballero oscuro, ya sea en forma de tebeos, películas o series de televisión, los superhéroes son 
una inagotable fuente de fascinación y un negocio global más que rentable. 
Los héroes griegos, y también sus dioses, son sus predecesores 
A partir de los años setenta se fueron humanizando y comenzaron a sufrir 
Superman representó una esperanza tras la Gran Depresión 
Hay elementos de culebrón, de novela negra o de aventuras 
En el siglo XXI, la fascinación por los superhéroes ha resurgido con taquillas millonarias. Cine, 
televisión, quioscos y librerías viven una renovada fiebre en torno a personajes concebidos en otra época, 
la de los totalitarismos y la II Guerra Mundial. ¿Por qué vuelve a actuar el imán de estos hombres 
extraordinarios? 
"Es una atracción por los individuos que se salen de lo corriente porque siempre, desde la antigua Grecia 
hasta ahora, se han buscado personajes ejemplares", explica Carlos García Gual, catedrático de filología 
griega de la Universidad Complutense y uno de los grandes expertos españoles en el mundo clásico. 
"También tienen algo de culebrón, te enganchan, como te engancha Perdidos. Algunas series se 
prolongan desde hace décadas", señala David López, que desde Zaragoza dibuja superhéroes para DC 
Comics y Marvel (las dos grandes compañías del sector). "Tiene mucho que ver con los dioses griegos y 
romanos. La cultura occidental está llena de superhéroes, que funcionan con los mismos arquetipos, con 
los mismos modelos", prosigue este dibujante de 33 años. "Los superhéroes ya existían en la Iliada. En 
vez de dioses, creamos superhéroes, pero también forman una especie de panteón divino", señala 
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Salvador Larroca, valenciano de 44 años y dibujante estrella de la Marvel, sobre todo de X Men y la 
Patrulla X. 
Los antihéroes de las novelas gráficas, como Corto Maltés, se equivocan, dudan y se enamoran siempre 
de una chica que los deja plantados. Los superhéroes, en cambio, son irresistibles, siempre saben qué 
hacer, siempre toman la decisión adecuada, no envejecen y van de hazaña en hazaña, enfrentados a 
villanos casi tan potentes como ellos. Son héroes épicos que, a diferencia de los héroes de las comedias, 
no cambian, no maduran, no sufren, no dudan, son perfectos. Bueno, por lo menos al principio, cuando 
fueron creados, porque a partir de los años setenta se fueron humanizando, comenzaron a sufrir, a dudar, a 
envejecer, aunque seguían sin equivocarse. 
A mediados de marzo se vendió en una subasta en Nueva York un ejemplar del primer cómic de 
Superman por 317.000 dólares. Costaba 10 céntimos cuando salió a la calle, en junio de 1938, y sólo 
quedan 100 copias en circulación. Con este tebeo escrito por Jerry Siegel y dibujado por Joe Shuster, que 
contaba la historia de Kal-El, el hijo de Jor-El y Lara, que acaba salvando a los habitantes de la tierra de 
todo tipo de malvados y catástrofes, nació el mercado y el mundo de los superhéroes contemporáneos. 
Ahora Marvel y DC Comics venden cientos de miles de ejemplares al año en España de series y subseries 
con precios que van desde 1,95 euros por un tebeo grapado de 24 páginas. En Estados Unidos, una de las 
compañías ha subido el precio hasta los 3,99 dólares mientras que Marvel lo hará en junio. En cualquier 
caso, se trata de un entretenimiento popular y masivo. 
El caballero oscuro, la cuarta entrega cinematográfica de Batman, fue la película más taquillera del 
mundo en 2008 (en España recaudó 11 millones de euros), mientras que Watchmen, la película basada en 
la novela gráfica de Alan Moore que cambió la historia del cómic y de los superhéroes, ha sido uno de los 
estrenos más comentados de los últimos años. La última película de superhéroes, Lobezno, los orígenes, 
fue pirateada un mes antes de su estreno y colocada a principios de abril en Internet cuando todavía no 
estaba terminada ("Es como un Ferrari al que le falta una capa de pintura", dijo su protagonista, Hugh 
Jackman). En sólo unas horas, más de un millón de personas la habían descargado. 
Pero el concepto es mucho más antiguo que este boom en la era del consumo de masas, más viejo que la 
cultura pop. Los dioses de griegos y romanos tenían superpoderes y los héroes clásicos, sin ellos, vencían 
todo tipo de obstáculos con su inventiva, fuerza e ingenio. "Son sin duda un precedente", señala Francisco 
García Jurado, profesor de filología latina de la Universidad Complutense de Madrid. "Todos necesitamos 
tener héroes aunque son los griegos y los romanos los que le ponen el nombre. Los romanos tenían dos 
grandes héroes, Eneas y Hércules. De hecho, en el Museo Arqueológico Nacional hay un mosaico de los 
trabajos de Hércules, en el que ya aparecen viñetas", agrega este experto en literatura comparada. "Lo 
importante de ese mosaico es que demuestra que no puede haber héroes sino hay una representación 
colectiva", prosigue. "A Stan Lee, uno de los grandes creadores, le han llegado a llamar el Homero de los 
cómics", puntualiza Alejandro Martínez Viturbia, director editorial de Panini Cómics, la empresa 
española que distribuye Marvel. 
"En el fondo, los superhéroes son la personificación de los sueños del ser humano, de perfección 
inmediata, en cierto sentido hasta los santos de la tradición cristiana son superhéroes", señala el escritor 
Rafael Martín, novelista, guionista de cómics y autor de varios ensayos sobre estos seres extraordinarios, 
el último de ellos W de Watchmen. Este especialista también considera que el origen del mito se remonta 
a los clásicos, pero se pregunta si antes de la aparición de Superman, en los albores de la II Guerra 
Mundial, cuando los totalitarismos eran un peligro claro e inminente, ya existían a través de personajes 
como Popeye, de 1939, o El hombre enmascarado, de 1936. 
"Dos jóvenes consiguen crear un personaje que encarna todo lo que Estados Unidos quería ser después de 
la Gran Depresión. Es un personaje que representa también una esperanza exógena, justo antes de la II 
Guerra Mundial", explica Álvaro Pons, crítico de tebeos y autor del blog La cárcel de papel 
(www.lacarceldepapel.com), sobre el nacimiento de Superman, un personaje con el que se inicia lo que se 
ha llamado la Edad de Oro de los cómics, que se prolonga desde los años cuarenta hasta los años 
cincuenta. Fue entonces cuando nacieron Batman y Robin, Superwoman o The Flash, cuando los quioscos 
se llenaron de entretenimiento barato en forma de tiras, sobre todo por la compañía DC, mientras que 
Timely Comics (precedente de la Marvel) puso en circulación a personajes como Capitán América. 
También en aquellos años, Will Esneir, que luego revolucionaría la novela gráfica, creó The Spirit. 
Con los sesenta, llegaron nuevos tiempos y también nuevos superhéroes mucho más humanos, más 
complejos. Personajes como Spiderman, X Men, Hulk, la Patrulla X, detrás de los que se encuentran 
nombres fundamentales en la historia del cómic como Stan Lee o Jack Kirby, se mueven en un mundo 
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más realista, con problemas más pedestres (superpoderes aparte). Algunos son superhéroes por 
desgraciados accidentes, héroes a su pesar, encarcelados por su propia fuerza. 
La última vuelta de tuerca al realismo se produce con Watchmen, para muchos el mejor cómic de 
superhéroes (aunque sólo aparezca un personaje con superpoderes), que Alan Moore y Dave Gibbons 
comenzaron a publicar en 1986. "Es muy importante porque reflexiona sobre las cosas que aceptamos en 
el mundo de los superhéroes, pero que en la vida real darían mucho miedo, porque es gente que te salva 
quieras o no", explica el historiador de los cómics Rafael Martín. ¿Qué ocurre cuando el Ejército de EE 
UU cuenta con un superhéroe en sus filas durante la guerra de Vietnam? Pues que la gana y la historia 
será diferente. Como dijo Alan Moore, la idea era arrancar con la muerte de un superhéroe para demostrar 
que las cosas no son lo que parecen. 
Hay series, Superman sin ir más lejos, que llevan siete décadas en el mercado y siguen encontrando 
millones de compradores. Es una auténtica industria, que emplea a centenares de dibujantes, guionistas, 
coloristas, y que mes a mes coloca sus productos en los quioscos y en las tiendas. "Una de las cosas que 
mejor funcionan es el aspecto culebronero", explica el dibujante David García. "A Batman le salió un 
hijo hace unos años. Enganchan porque son historias épicas que se prologan durante años, pero también 
son familiares. Nos gustan porque los personajes se relacionan los unos con los otros. En algunos casos, 
al ser personajes que sigues desde pequeño, te llegan a importar realmente. Al construir ficciones, 
convertimos a los personajes en personas", agrega. "El género de superhéroes es un cajón de sastre en el 
cabe desde la novela negra hasta las aventuras o las historias de amor", señala Alejandro Martínez 
Viturbia. 
Para otros expertos, la continuidad es una de las claves: al igual que con las series de televisión, una vez 
que te enganchas, te conviertes en un espectador/ comprador sempiterno. En realidad, el origen también 
es anterior: la continuidad seriada es el principio con el que se crearon los folletines a través de los que 
autores como Alejandro Dumas forjaron la novela contemporánea. "El gran hallazgo fue hacer que 
enganchasen como las tragedias griegas", afirma Rafael Martín. 
Eso sí, el enganche y la duración tiene una contrapartida, que para algunos explica la caída de lectores en 
la última década (además de la mayor presencia de estos personajes en pantalla). Series muy largas, como 
Friends, no eran fácil de agarrar a medias. Pero hay tebeos que llevan en el mercado desde los años 
cuarenta complicándose y complicándose y no es fácil subirse en marcha. "Cada vez hay más lo que se 
llama crossover, las relaciones de unos tebeos con otros", explica Álvaro Pons. Para alguien que no haya 
bebido de esta cultura desde pequeño, puede llegar a ser un lío monumental o directamente un culebrón 
absurdo. 
Para un neófito en el mundo de los superhéroes, navegar por las páginas web de DC Comics 
(www.dccomics.com) o de Marvel (www.marvel.com) es un encuentro en la tercera fase. Si uno se mete 
en la sección de personajes de Marvel, se encuentra con centenares de nombres, cada uno con su enlace, 
con su dibujo y con su historia, incluso el aficionado se puede descargar e instalar un buscador especial 
del Universo Marvel. Lo mismo ocurre con DC Comics. El problema está en que, incluso antes de los 
cruces entre las diferentes series, resulta un lío monumental para los que no estén acostumbrados a este 
universo infinito, que se prolonga y ramifica como un relato de Borges. Tal vez no todo el mundo esté 
contado en dos historias, haya leyendas más allá de los guerreros que luchan por una mujer y el hombre 
que vuelve a casa, aunque en todas las demás aparecen tipos con capas y superpoderes. 
 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Necesitamos/superheroes/elpepusoc/20090416elpepisoc_1/Tes
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Manuscrito de Madame Bovary, disponible en internet 
 
Las cuatro mil 500 hojas de la célebre novela de Gustave Flaubert ya están disponibles en internet, 
gracias al trabajo de más de dos años de cientos de amantes de la obra  
 
EFE  
El Universal  
París, Francia Jueves 16 de abril de 2009  

 
07:25 Las cuatro mil 500 hojas manuscritas de la célebre novela de Gustave Flaubert Madame Bovary ya 

están disponibles en internet, gracias al trabajo de más de dos años de cientos de amantes de la obra del 
autor francés.  

El equipo de trabajo que elaboró la página http://bovary.univ-rouen.fr/surgió de la colaboración entre la 
Universidad de Rouen -ciudad natal del Flaubert situada al norte del país- y la Biblioteca Municipal de la 
misma localidad y estuvo dirigido por el profesor especialista en el escritor Yvan Leclerc.  
Más de un centenar de transcriptores respondieron a la invitación lanzada en internet por los profesores 
universitarios, y se unieron a estudiantes de la Universidad de Rouen para trabajar de manera conjunta 
con los investigadores. Se estima que un total de 600 personas participaron en el proyecto.  
Los 130 transcriptores voluntarios son de edades comprendidas entre los 16 y los 76 años, proceden de 17 
países, entre ellos Argentina, Colombia, Francia, Ghana, Italia, Japón, Portugal y Tailandia, y tienen 
diferentes perfiles profesionales.  
La dificultad para leer los manuscritos de Flaubert -como consecuencia de numerosas correcciones y 
tachones- hicieron necesarias las transcripciones, que fueron realizadas entre marzo de 2003 y septiembre 
de 2005 y actualizadas con regularidad desde entonces.  
En la web los internautas pueden observar de manera simultánea, en una pantalla dividida por la mitad, el 
documento original y la página transcrita que conserva los tachones y las anotaciones, pero con un mayor 
grado de claridad.  
La página está destinada tanto a los especialistas como al público general, de ahí la presentación simple, 
directa y cercana de los originales de los manuscritos digitalizados.  
"La idea no es dar respuestas inmediatas como si se tratara de artículos bien pulidos, sino de poner a 
disposición los elementos, las herramientas favoreciendo la exploración y las investigaciones a todos los 
niveles", señalan los especialistas en la propia página.  
La principal novela de Flaubert, publicada en 1857 tras cinco años de elaboración, describe con ferocidad 
las costumbres de la pequeña burguesía de provincias durante el Segundo Imperio francés y supuso un 
escándalo.  
El escritor fue incluso procesado bajo la acusación de haber escrito una obra que iba "contra la moral 
pública y religiosa y las buenas costumbres", pero ganó el juicio.  
 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/591305.html
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Tulipanes no llegaron a Europa por Holanda 
Investigadores españoles concluyen que los tulipanes entraron en Europa a través de Al Andalus, después 
de descubrir referencias a esta planta en manuales botánicos del siglo XI  
EFE  
El Universal  
Jueves 16 de abril de 2009  

 
 
07:05 Investigadores españoles han concluido que los tulipanes entraron en Europa a través de Al 
Andalus y no de Holanda, como se creía hasta ahora, después de haber descubierto referencias a esta 
planta, originaria de Turquía, en manuales botánicos del siglo XI.  
La investigación, llevada a cabo por científicos de la Universidad de Córdoba y del CSIC de Granada, 
sostiene que el tulipán llegó a la Península Ibérica 400 años antes que a los Países Bajos, informó este 
jueves la primera de esas instituciones.  
Según los investigadores, el tulipán fue cultivado en los territorios de Al Andalus (denominación de la 
zona de España ocupada por los árabes en la Edad Media).  
Esta idea surge de los manuales de botánica y agronomía andalusíes consultados, en los que se recogen al 
menos cinco especies de narcisos, entre los que apareció uno, el "Narciso de Macedonia", que no se 
correspondía con la morfología y características propias del género.  
Por ello, tras analizar el contenido de los tratados agrícolas de Ibn Bassal, uno de los mayores expertos en 
bulbosas del siglo XI, y de sus discípulos Abu al Jayr e Ibn al-Awwam, los investigadores han concluido 
que esta flor, amarilla por dentro, rosa por fuera y con forma de cuno, no era otra que el tulipán.  
El trabajo artículo, publicado en la revista científica Economic Botany, rebate así la teoría de que el 
tulipán, símbolo nacional de Holanda, llegó a los Países Bajos procedente del imperio otomano en el siglo 
XVI.  
 
http://www.eluniversal.com.mx/articulos/53564.html

 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulos/53564.html
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Nada de consejos: gimnasia con receta 

Un estudio revela que prescribir ejercicios en forma individualizada es más efectivo 
Viernes 17 de abril de 2009 |  

 
MADRID (El País) .- Para acabar con uno de los peores problemas que dañan la salud en las sociedades 
industrializadas, el sedentarismo, es necesaria una receta con todo un plan bien estructurado de actividad 
física y previamente consensuado entre médico y paciente en una consulta de 15 minutos.  
Es lo que demuestra un estudio español, publicado en la revista Archives of Internal Medicine , que ha 
sido probado en ocho comunidades autónomas y coordinado por la Unidad de Investigación de Atención 
Primaria de Vizcaya, perteneciente al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.  
"De acuerdo con toda la bibliografía médica, los ensayos clínicos y la documentación disponible, se trata 
del estudio experimental más ambicioso realizado hasta ahora en el mundo para evaluar la efectividad del 
médico de familia en la lucha contra el sedentarismo y sus consecuencias: la obesidad, la hipertensión y 
otros factores de riesgo cardiovascular, como el tabaquismo", afirma Gonzalo Grandes Odriozola, 
investigador principal del trabajo.  
Y agrega: "Prescribir de manera eficaz actividad física y otros hábitos saludables, como dieta equilibrada, 
abandono del tabaco o uso moderado de bebidas alcohólicas, tiene más impacto en la salud de la 
comunidad que cualquiera de las otras intervenciones del sistema sanitario. En atención primaria tenemos 
que empezar a hablar en términos de salud y prevención, más que de enfermedad y curación".  
Los resultados de este trabajo indican que el médico de familia es un eficaz promotor de actividad física 
dentro de un programa de prescripción. El efecto de la prescripción escrita de un plan reglado incrementa 
hasta un 100% el nivel de actividad en comparación con el simple consejo médico verbal.  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1119150

 
 
 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1119150
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Osteoporosis / Afecta a una de cada tres mujeres mayores de 50 años

Un test online permite calcular el riesgo de fractura a 10 años 

Fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud; es sencillo y gratuito 
Viernes 17 de abril de 2009 |  
 

Sebastián A. Ríos  
LA NACION  
Bastan unos pocos clics en Internet para poder saber cuál es el riesgo que uno tiene de sufrir una fractura 
por osteoporosis durante los próximos diez años.  
Completar el test online llamado FRAX no lleva mucho más que un minuto y permite estimar cuál es el 
riesgo absoluto de sufrir una fractura de cadera o de otra parte del esqueleto. Desarrollado por la 
Organización Mundial de la Salud y presentado ayer por la Fundación Internacional de la Osteoporosis 
(IOF, según sus siglas en inglés), es, además de sencillo, gratuito, y existe una versión en castellano.  
"El test fue desarrollado para poder ser utilizado en lugares donde no es tan fácil el acceso a una 
densitometría", dijo a LA NACION el doctor José Zanchetta, miembro del Comité Directivo de la IOF. 
La densitometría es un estudio radiográfico que permite evaluar la densidad mineral ósea, y es el estudio 
estándar para el diagnóstico de la osteoporosis.  
El test (al cual se puede acceder tipeando en Internet www.shef.ac.uk/FRAX/tool_SP.jsp?locationValue=4 
)se basa en el análisis de importantes factores de riesgo para la osteoporosis, como son los antecedentes 
familiares o personales de fracturas, el uso de corticosteroides o el consumo de alcohol.  
"Está pensada como herramienta educativa, ya que quien la usa realmente va a poder valorar el peso que 
tienen otros factores de riesgo para la osteoporosis, más allá de la densitometría -agregó el doctor 
Zanchetta-. El objetivo es que, cuando una persona se realiza el test, vaya al médico con esa información, 
ya que, llegado el caso de que sea necesario un tratamiento, debe ser el médico quien lo indique."  
El único factor limitante para utilizar el test es la edad, ya que está diseñado para personas de entre 40 y 
90 años.  
En la Argentina, se estima que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco varones mayores de 50 años 
sufrirán una fractura asociada a la osteoporosis, enfermedad que se caracteriza por una mayor propensión 
a sufrir fracturas ante traumatismos mínimos.  
Calculador de calcio  
La desmineralización de los huesos que resulta de un bajo consumo de calcio no es una parte fundamental 
del test FRAX; si bien el test permite ingresar los resultados obtenidos en una densitometría, no es un 
campo obligatorio para completar. Cada edad tiene sus propios requerimientos de calcio, y calcular si uno 
está incorporando cantidad suficiente de ese mineral indispensable para la salud ósea no es fácil.  
No es fácil, a menos que uno recurra a otro test online presentado ayer por la IOF, mediante el cual es 
posible calcular cuánto calcio uno consume diariamente, comparar la cifra obtenida con los 
requerimientos de cada persona (según edad y sexo), e incluso hallar recomedanciones sobre cómo 
incrementar la ingesta de calcio.  
El calculador de calcio de la IOF está disponible en www.iofbonehealth.org/latinoamerica/calculador-de-
calcio.html? lang=esAl igual que el FRAX, el calculador también es de acceso gratuito y está escrito en 
castellano. Requiere, sí, un poco más de trabajo por parte del usuario, quien debe responder varias 
preguntas sobre su dieta habitual.  
Según el doctor Zanchetta, el mensaje que busca transmitir esta nueva herramienta es muy sencillo: 
"Simplemente, consumiendo los alimentos adecuados, se pueden prevenir fracturas que ocasionan desde 
deterioro de la calidad de vida hasta discapacidad. Si bien tenemos que ingerir calcio a diario, existen 
etapas de la vida en las que el consumo debe ser mayor. Ahora se puede consultar el calculador de calcio 
de la IOF, en el que se especifica la cantidad que necesita cada persona".  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1119148

 
 
 

http://www.iofbonehealth.org/latinoamerica/calculador-de-calcio.html?
http://www.iofbonehealth.org/latinoamerica/calculador-de-calcio.html?
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1119148
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Separar por sexos ¿es pedagógico? 

Defensores de la educación diferenciada esgrimen motivos científicos, los detractores los niegan   |  "La 
educación diferenciada busca personalizar la enseñanza"  |  "No hay evidencias suficientes de que separar 
mejore el rendimiento escolar" 

 
Celeste López / Maite Guitérrez | Madrid / Barcelona  | 16/04/2009 | Actualizada a las 03:31h | 
Ciudadanos  

La decisión del Gobierno de Cantabria de no renovar el concierto - subvención-a un colegio que sólo 
admite chicos y negárselo a otro especial para chicas ha vuelto a levantar el debate sobre la llamada 
educación diferenciada, aquella que separa a los alumnos en función de su sexo. Pese a que esta opción es 
legal en España, la interpretación de las leyes puede llevar a una comunidad autónoma a retirar o no 
renovar las ayudas. Nadie niega el derecho a elegir y a la existencia de estos centros; las discrepancias 
llegan a la hora de decidir si deben recibir subvenciones públicas y si hay motivos pedagógicos para 
defender la separación de sexos en las aulas. María Calvo Charro, presidenta en España de la Asociación 
Europea para la Educación Diferenciada, habla de "estudios científicos" y "evidencias" para defender esta 
opción. "En la adolescencia, con las hormonas revolucionadas, chicos y chicas están más tranquilos si se 
les separa", dice. "Además, el hemisferio izquierdo del cerebro de los chicos madura dos años más tarde, 
por lo que el área del lenguaje tarda más en desarrollarse", añade Calvo Charro. Según sostiene, la 
educación diferenciada busca "adaptarse a las necesidades específicas de alumnos y alumnas, potenciar 
los aspectos que se les da mejor a cada uno e incidir en lo que les cuesta más, como las matemáticas en 
las chicas y el lenguaje en los chicos". "Se les enseña lo mismo porque somos igual de listos, pero de 
forma diferente y reforzando determinada áreas, de manera que se logra un éxito escolar mayor", dice 
Calvo Charro.  

El debate de las ayudas 

En Catalunya, el proyecto de la ley de Educación (LEC) proponía prohibir las ayudas a las escuelas que 
separen por sexos, pero las discrepancias que este redactado provocó entre los grupos parlamentarios, que 
actualmente debaten la LEC, ha hecho que se busque otra fórmula. Aunque todavía no se ha cerrado un 
acuerdo, todo apunta a que se hará un redactado en la línea de la LOE, como propone CiU. Esta dice que 
no se ha de discriminar por razones de sexo y que se ha de dar prioridad en los conciertos a la educación 
mixta, pero no prohíbe expresamente las ayudas a los centros que separan por sexo. Sin embargo, el 
redactado quedaría suficientemente abierto como para que cada Govern lo interpretara a su manera, como 
ya ocurre con la LOE. Iniciativa dijo ayer que no votará la LEC si no anula estas  
 
La Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), que aglutina a 2.400 centros católicos, 
rechaza que se eliminen los conciertos con los colegios que segreguen a los alumnos en función del sexo, 
al considerar que esta medida "coarta la libertad de los padres para elegir un colegio para sus hijos". A 

 
 
 

http://buscador.lavanguardia.es/buscador/index.xhtml?q=Celeste%20L%C3%B3pez%20%20/%20Maite%20Guit%C3%A9rrez
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/index.html
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juicio del presidente de FERE, Manuel de Castro, separar a los niños de las niñas no supone ninguna 
discriminación. "Discriminar es dar un trato desigual", aclara. Nuria Chinchilla, profesora del Iese, 
recuerda además que en los países anglosajones se están abriendo líneas diferenciadas en colegios 
públicos "porque el sistema funciona, pero aquí hay muchos prejuicios". Pese a ello, el organismo que 
aglutina a la mayor parte de los centros educativos católicos apuesta por un modelo mixto: "Vivimos en 
una sociedad en la que hombres y mujeres conviven, y el colegio debe ser reflejo de la sociedad", señala.  
 
ayudas. En el resto de España, el modelo de segregación de alumnos está perdiendo apoyos en los últimos 
años, sobre todo en las comunidades gobernadas por el PSOE. Es el caso de Castilla-La Mancha, donde 
ya no queda ningún centro concertado que separe a los alumnos en función del sexo, pasos que ya ha 
emprendido Cantabria y Andalucía. Esta última comunidad publicó el pasado 5 de enero una orden en la 
que se anunciaba el fin de la concertación para los 11 centros que segregan a los estudiantes. Días antes, 
hizo lo propio el Gobierno balear. En enero, el entonces gobierno gallego de Pérez Touriño anunció el fin 
de los conciertos con los centros que separen en razón de sexo. En el lado opuesto está Madrid, que para 
el próximo curso ya ha anunciado el apoyo a otros dos.  

Estos argumentos son vistos como "excusas pseudocientíficas" por Marina Subirats, catedrática emérita 
de Sociología por la Universitat Autónoma de Barcelona, miembro del Consejo Escolar del Estado y 
especialista en educación. El argumento de que estos centros obtienen mejores resultados académicos no 
se debe a la separación de sexos, según Subirats, sino al hecho de que "son colegios de élite". Subirats 
cree que esta polémica responde más a un debate ideológico que no pedagógico. Precisamente Calvo 
Charro achaca discrepancias ideológicas a los detractores de la educación diferenciada, pues la mayoría 
de los centros que separan por sexo son religiosos, sobre todo relacionados con el Opus Dei.  
 
El fracaso escolar que azota a España (30% en el 2006) no justifica una separación, dice Subirats, porque 
la escuela también ha de educar en la convivencia. "En la sociedad vivimos mujeres y hombres, no es 
natural separarnos", afirma. Lo mismo opina Joan Teixidó, profesor del departamento de Pedagogía de la 
Universitat de Girona y director del Grup de Recerca en Organització de Centres. "No existe ni un 
argumento pedagógico para justificar la educación segregada", asegura. Según Teixidó, el éxito escolar 
depende de varios factores, no sólo de la separación de alumnos. "Influyen los profesores, los compañeros 
de clase, la familia, el contexto social..., lo que va bien en una escuela no tiene por qué funcionar igual en 
otra, no se puede simplificar", dice.  
 
La Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), que aglutina a 2.400 centros católicos, 
rechaza que se eliminen los conciertos con los colegios que segreguen a los alumnos en función del sexo, 
al considerar que esta medida "coarta la libertad de los padres para elegir un colegio para sus hijos". A 
juicio del presidente de FERE, Manuel de Castro, separar a los niños de las niñas no supone ninguna 
discriminación. "Discriminar es dar un trato desigual", aclara. Nuria Chinchilla, profesora del Iese, 
recuerda además que en los países anglosajones se están abriendo líneas diferenciadas en colegios 
públicos "porque el sistema funciona, pero aquí hay muchos prejuicios". Pese a ello, el organismo que 
aglutina a la mayor parte de los centros educativos católicos apuesta por un modelo mixto: "Vivimos en 
una sociedad en la que hombres y mujeres conviven, y el colegio debe ser reflejo de la sociedad", señala.  

El debate de las ayudas 

En Catalunya, el proyecto de la ley de Educación (LEC) proponía prohibir las ayudas a las escuelas que 
separen por sexos, pero las discrepancias que este redactado provocó entre los grupos parlamentarios, que 
actualmente debaten la LEC, ha hecho que se busque otra fórmula. Aunque todavía no se ha cerrado un 
acuerdo, todo apunta a que se hará un redactado en la línea de la LOE, como propone CiU. Esta dice que 
no se ha de discriminar por razones de sexo y que se ha de dar prioridad en los conciertos a la educación 
mixta, pero no prohíbe expresamente las ayudas a los centros que separan por sexo. Sin embargo, el 
redactado quedaría suficientemente abierto como para que cada Govern lo interpretara a su manera, como 
ya ocurre con la LOE. Iniciativa dijo ayer que no votará la LEC si no anula estas  
 
La Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), que aglutina a 2.400 centros católicos, 
rechaza que se eliminen los conciertos con los colegios que segreguen a los alumnos en función del sexo, 
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al considerar que esta medida "coarta la libertad de los padres para elegir un colegio para sus hijos". A 
juicio del presidente de FERE, Manuel de Castro, separar a los niños de las niñas no supone ninguna 
discriminación. "Discriminar es dar un trato desigual", aclara. Nuria Chinchilla, profesora del Iese, 
recuerda además que en los países anglosajones se están abriendo líneas diferenciadas en colegios 
públicos "porque el sistema funciona, pero aquí hay muchos prejuicios". Pese a ello, el organismo que 
aglutina a la mayor parte de los centros educativos católicos apuesta por un modelo mixto: "Vivimos en 
una sociedad en la que hombres y mujeres conviven, y el colegio debe ser reflejo de la sociedad", señala.  
 
ayudas. En el resto de España, el modelo de segregación de alumnos está perdiendo apoyos en los últimos 
años, sobre todo en las comunidades gobernadas por el PSOE. Es el caso de Castilla-La Mancha, donde 
ya no queda ningún centro concertado que separe a los alumnos en función del sexo, pasos que ya ha 
emprendido Cantabria y Andalucía. Esta última comunidad publicó el pasado 5 de enero una orden en la 
que se anunciaba el fin de la concertación para los 11 centros que segregan a los estudiantes. Días antes, 
hizo lo propio el Gobierno balear. En enero, el entonces gobierno gallego de Pérez Touriño anunció el fin 
de los conciertos con los centros que separen en razón de sexo. En el lado opuesto está Madrid, que para 
el próximo curso ya ha anunciado el apoyo a otros dos.  
 
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20090416/53684154996/separar-por-sexos-es-
pedagogico-subirats-fere-marina-subirats-chinchilla-barcelona-cantabria-opus-de.html

 
 
 

http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20090416/53684154996/separar-por-sexos-es-pedagogico-subirats-fere-marina-subirats-chinchilla-barcelona-cantabria-opus-de.html
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20090416/53684154996/separar-por-sexos-es-pedagogico-subirats-fere-marina-subirats-chinchilla-barcelona-cantabria-opus-de.html
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El autor de 'Últimas tardes con Teresa' recibe el día 23 el premio Cervantes: "Hablaré de la dualidad 
cultural y lingüística de Catalunya" 

"Siempre aspiré a ser un escritor anómalo" 

Por primera vez, desde la creación del premio en 
1976, se premia a un catalán  |  "Para algunos (o para
muchos, no sé), aquí en Catalunya soy un asunt
incómodo"  |  "No me gustan los fuegos artificia
eso que se entiende por un gran estilo", comenta 
sobre Cela o Umbral 

 
o 
les, 

Josep Massot | Barcelona | 17/04/2009 | Actualizada 
a las 03:31h | Cultura  

"No, no, ahora no puedo, estoy muy ocupado 
escribiendo el discurso", desalentaba hasta hace 
unos días Juan Marsé, con una sonrisa pícara de 
disculpa, a cuantos le planteaban mil y una 
propuestas que le hubieran apartado de sus hábitos 
tranquilos. "Ahora no tengo tiempo, esto del viaje a 
Alcalá de Henares, la Zarzuela..., es mucho lío", 
repite estos días, dibujando con la mano un gesto de 
espanto.  

Juan Marsé recibirá el día 23 el Premio Cervantes /   
Pedro Madueño 
AUTORRETRATO 

Adolescencia escamoteada 
"El rostro magullado y recalentado acusa diversas y sucesivas estupefacciones sufridas a lo largo del día, 
y algo en él se está desplomando con estrépito de himnos y banderas. (...) Hay en los ojos harapientos, 
arrimados a la nariz tumultuosa, una soñolienta nostalgia del payaso de circo que siempre quiso ser. Es 
fláccida la encarnadura facial, quizá porque la larga invernación intelectual y muscular, el aburrimiento, 
el alcohol y la luctuosa telaraña de casi cuarenta años de censura han abofeteado y abotargado las 
mejillas. La escarcha triste de la mirada y el incongruente rizo indómito son memoria de una adolescencia 
que le fue escamoteada. (...) 
(Fragmento de ´Señoras y señores´ revisado por el escritor para ´Ronda Marsé´, de la editorial Candaya) 

Y aunque Marsé maneja siempre la vertiente humorística de la ironía, esta vez sí es verdad que se ha 
preparado el discurso a conciencia. Para alguien como él, alérgico a la retórica, la loa y al empalago, tanta 
gala y boato le abruma y, al tiempo, el reconocimiento, aunque tardío, le regocija.  
El próximo jueves, día del Libro, será el primer escritor catalán en recibir de manos del Rey el galardón 
más prestigioso de las letras españolas. Han tenido que pasar 32 años desde que, en 1976, fuera premiado 
un escritor del exilio, Jorge Guillén, para que un premio auspiciado por el Ministerio de Cultura 
reconociera a una generación catalana que dio poetas como Gil de Bieda o narradores como Juan Marsé.  
 
El autor de Últimas tardes con Teresa o Si te dicen que caí ha aprovechado la Semana Santa para ultimar 
en Calafell los últimos detalles del discurso. Hablará de cómo se hizo escritor, de la influencia de Paulina 
Crusat, del proyecto (Castellet, Sacristán, Gil de Biedma...) de convertirlo en un escritor obrero, de su 
compromiso artesanal con el lenguaje y de su compromiso ético; de cómo, lloroso, vio a su padre 
adoptivo, un independentista, dar al fuego los libros peligrosos, cuando acabó la guerra. Y quizá hable 
también de sus lecturas primeras, novelas del Oeste, de sus aventis, de los autores, ya en serio, favoritos, 
de la decisiva influencia del cine y, sobre todo, de la memoria, uno de los elementos fundamentales de su 

 
 
 

http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53684494923&ID_PAGINA=1810072&ID_FORMATO=9&PAGINACIO=1&SUBORDRE=3
http://buscador.lavanguardia.es/buscador/index.xhtml?q=Josep%20Massot
http://www.lavanguardia.es/cultura/index.html
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narrativa. "¡Buf! No, ahora no puedo. Ya sabes, todo ese lío del Cervantes", intenta filtrar Marsé el 
cúmulo de peticiones de entrevistas de distintos medios. Pero al cabo de unos segundos, acepta contestar 
un breve cuestionario.  
 
El nombre de Cervantes suele utilizarse para definir un idioma, el castellano, cuando, sobre todo, es 
una narrativa, una forma de escribir, una manera de contar un mundo propio. Muchos españoles 
tuvieron que leer la obra de Cervantes mediatizados por la pompa falangista. ¿Cuándo leyó por 
primera vez El Quijote? 
 
Leí El Quijote enteramente por vez primera en 1949, con dieciséis años, después de dos intentos fallidos a 
los quince años. La pompa falangista de la época no afectó para nada mi lectura. La poderosa figura del 
loco caballero y sus aventuras se impusieron enseguida por encima de cualquier otra consideración.  
 
¿Qué pasajes le gusta releer? ¿Qué significó para usted?  
 
Tengo cierta predilección por el capítulo XLIX y siguientes. Me divierten mucho los coloquios entre 
Sancho y su Señor, el cura, el canónigo y el barbero. Aunque yo abro la novela por cualquier página y 
siempre me engancho. El Quijote es un libro inagotable.  
 
¿Podría avanzar en síntesis sobre qué tratará su discurso del 23 de abril?  
 
No podría. En realidad, el discurso ya es en sí mismo una síntesis, y otra más sobre la misma síntesis sería 
un disparate. Además, nunca me gustó hablar de la faena. Sólo puedo decir que hay referencias a la 
imaginación y a la memoria (dos palabras que en cualquier narrador van siempre muy unidas). Al 
aprendiz de escritor durante la dictadura franquista y a la dualidad cultural y lingüística de Catalunya.  
 
De entre los novelistas nacidos entre 1924 y 1936, la llamada generación del 50, usted será el cuarto 
en recibir el premio. Entre ustedes y la generación que ganó la guerra hubo notorias discrepancias. 
¿Cree que el escritor, además de saber contar bien historias, ha de tener una ética de la escritura?  
 
Déjame que responda a esta pregunta con palabras de Ezra Pound, el poeta fascista: "El esmero en el 
trabajo es la única convicción moral del escritor". Pero no las suscribo al cien por cien. El cuidado de la 
lengua es importantísimo, pero lo que se dice con la lengua también lo es, y mucho. Nunca me gustaron 
los fuegos artificiales de la lengua, eso que se entiende por un gran estilo (caso de Cela, y Umbral, por 
ejemplo) y tampoco esa narrativa que se mira el ombligo, generalmente muy complacida. Soy partidario 
de lo que aconsejaba Josep Pla: "No pierdas nunca de vista los problemas esenciales del oficio: la 
claridad, la sencillez, la vivacidad, la intención, el sentido común literario".  
 
Sobre los escritores en castellano que viven en Barcelona recaen muchos prejuicios. Incluso han 
criticado su castellano de Barcelona. ¿Es así?  
 
Supongo que para algunos (o para muchos, no sé), aquí en Catalunya soy un asunto incómodo, puesto que 
soy catalán y escribo en castellano. Bien, yo siempre aspiré a ser un escritor anómalo. Me encanta ser un 
escritor anómalo. Pero aquí de nuevo viene al pelo aquello que dejó escrito Stephen Dedalus: "Me estás 
hablando de nacionalidad, de lengua, de religión. Estas son las redes de las que yo he de procurar 
escapar". Los escritores anómalos siempre nos estamos escapando. Fíjate en Joseph Conrad, en Nabokov, 
en Kafka. Anómalos totales.  
 
¿Cómo se ve vestido de chaqué dirigiéndose a tanto académico?  
 
No consigo verme, Josep. Pero no quiero ser desdeñoso ni descortés. Así que me vestiré de pingüino e iré 
a Madrid. Después volveré y seguiré trabajando en la nueva novela.  

 
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20090417/53684476474/siempre-aspire-a-ser-un-escritor-
anomalo.html

 
 
 

http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20090417/53684476474/siempre-aspire-a-ser-un-escritor-anomalo.html
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20090417/53684476474/siempre-aspire-a-ser-un-escritor-anomalo.html
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El milagro de la recuperación del mural de Siqueiros 

Un equipo de restauradores e ingenieros salvó a Ejercicio plástico de la destrucción 
Viernes 17 de abril de 2009 | 

 
El piso del famoso mural, en perfecto estado Foto: LA NACION   /   Alicia de Arteaga
Alicia de Arteaga  
LA NACION  
Es lo más parecido a un milagro. Desbastado de las paredes del sótano de la casa de Botana en Don 
Torcuato, encerrado dieciocho años en una cárcel de chapa, sometido a las inclemencias del tiempo y a la 
maraña judicial, el mural de Siqueiros se ha salvado de la destrucción.  
Ayer, en la primera visita oficial, la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos comprobó in situ 
que Ejercicio plástico mantiene la belleza y la plenitud estética de la obra creada por David Alfaro 
Siqueiros en los años 30, por encargo del fundador del diario Crítica , con la colaboración de Berni, 
Spilimbergo, Castagnino y Lázaro.  
Cuando esta pieza tenía como destino anunciado su progresivo deterioro, el interés de la presidenta 
Cristina Kirchner por hacer del Siqueiros un emblema del Bicentenario dio a la triste historia un final 
feliz.  
Martín Repetto, Carlos Moreno, Teresa Anchorena y Alberto Petrina, entre otros miembros de la 
comisión, recorrieron palmo a palmo el mural, que no registra alteraciones, ni en los pigmentos ni en el 
trazo vibrante y sensual con el que Siqueiros pintó a su amada Blanca Luz Brun, con una técnica 
revolucionaria como su pensamiento.  
El resultado del trabajo del mexicano Manuel Serrano, con el apoyo del equipo de restauradores de la 
Universidad Nacional de San Martín, está a la vista. No hubiera sido posible sin el trabajo de los 
ingenieros Del Carril y Fontán Balestra, quienes tuvieron la delicada tarea de desbastar la pieza.  
La gran sorpresa de la visita fue descubrir el piso en perfecto estado. Era la pieza que faltaba y ahora está 
montada como un rompecabezas de pequeños trozos con los números escritos en tiza. El arquitecto José 
María Caula, integrante de la comisión que preside Magdalena Faillace, explicó que el piso "estaba en un 
campo cerca de Mar del Plata".  
Con el mural completo ha llegado el momento de instalar la obra en la vieja Aduana Taylor, que será 
acondicionada con una cúpula de vidrio. El futuro del mural está asegurado: Ejercicio plástico es un "bien 
de interés histórico artístico nacional", declaración promovida por iniciativa de la legisladora Teresa 
Anchorena. Las fronteras están cerradas para esta joya del muralismo.  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1119133

 
 
 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1119133
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Arquitectos de Primaria 

Xosé Tomás introduce a los niños en el hábitat a través de cómic dentro del Proxecto Terra 
 
Uno de los dibujos de "Un mundo de 

sensacións", de Xosé Tomás, el 
cómic dedicado a los más pequeños.    

La arquitectura no sólo se aprende 
en la Universidad. El Proxecto 
Terra, una iniciativa del Colexio de 
Arquitectos de Galicia, introduce a 
los más pequeños en su entorno, en 
el paisaje, en las transformaciones 
de los pueblos y ciudades a través de 
un material ameno y de visitas 
guiadas a los espacios. El dibujante 
Xosé Tomás ha elaborado tres 
librillos de cómic dirigidos a cada 
uno de los ciclos de Primaria. 
Espacios para disfrutar con sabiduría. 
AMAIA MAULEÓN - VIGO  
Cómo era la aldea de mi bisabuela; qué elementos diferencian a una casa marinera o porqué la forma de 
las chimeneas es distinta en cada región. La arquitectura no sólo se aprende en la Universidad. También 
los niños de Primaria se van a convertir en expertos de su entorno gracias al Proxecto Terra. Introducir a 
los más pequeños en la arquitectura gallega, tradicional y contemporánea, y también en las características 
básicas del territorio como parte de nuestra cultura son los objetivos de esta iniciativa del Colexio Oficial 
de Arquitectos de Galicia que, tras varios años trabajando con los alumnos de Secundaria, ahora se atreve 
también con los de Primaria. 
El dibujante Xosé Tomás ha sido el encargado de realizar los dibujos de los tres libros que componen el 
material que enviarán a mil centros de toda Galicia. Se trata de “Un mundo de sensacións”, para alumnos 
de primer ciclo; “Viaxe cara ao fin do mundo”, para los de segundo ciclo y “A viaxe de U-lo”, para los 
alumnos de 12 años.  
“Son obras muy didácticas y cada viñeta está totalmente documentada. Una villa tradicional o un pueblo 
marinero y hasta las formas de los tejados o las chimeneas se recrearon con total rigor; algunos de los 
dibujos se repitiron hasta tres veces”, describe Tomás. Para esta labor, el ilustrador contó con el 
asesoramiento de un historiador y un arquitecto.  
“Proxecto Terra” comenzó su andadura en 2004 con “A mansión dos Pampín”, un cómic didáctico 
elaborado por Miguelanxo Prado para los alumnos de Secundaria. El material, que se imparte dentro de la 
asignatura “Coñecemento do medio”, busca hacer reflexionar a los menores sobre la arquitectura popular, 
la contemporánea y la identidad territorial; desde la aldea, la parroquia y la villa hasta la ciudad. 
“Queremos que conozcan el pasado y el futuro de los lugares donde viven”, destaca José Manuel Rosales, 
coordinador del proyecto. 
El Colegio de Arquitectos considera “esencial” acompañar este material didáctico de visitas guiadas de 
arquitectura, “que es la manera mejor para que los niños comprendan mejor los espacios que habitamos”, 
reflexiona Rosales. El Colegio tiene firmado un acuerdo de financiación con la Xunta que ahora finaliza, 
por lo que esperan que se renueve próximamente para poder llevar a cabo todas las nuevas actividades 
con los más pequeños. 
 
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009041700_8_317429__Sociedad-y-Cultura-
Arquitectos-Primaria
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http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009041700_8_317429__Sociedad-y-Cultura-Arquitectos-Primaria
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009041700_8_317429__Sociedad-y-Cultura-Arquitectos-Primaria


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 

                               

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 199    Mayo  2009 
 

82

LOS 13 MOTIVOS DEL MORBO 

ÁLVARO CORCUERA 17/04/2009  
  

 
El suicidio adolescente será un tema tabú, pero en 
la ficción acaba de demostrar cierto gancho 
comercial. Por trece razones lleva seis meses en la 
lista de best seller del New York Times sugiriendo 
que la generación Facebook no sólo se alimenta de 
vampiros y magos. 
sorprende que un libro sobre el suicidio de una 
adolescente pueda convertirse en una de las 
sensaciones editoriales del año. Pero nada en Por 
trece razones se amolda a los cánones. Hannah 
Baker se suicida a la edad de 16. En vez de una 
carta, deja grabadas 13 caras de siete casetes 
dirigidas a 13 compañeros de su instituto. Con este 
planteamiento y sin mayor marketing que el boca 
oreja, la novela de Jay Asher se coló el año pasado 
en la lista de los libros juveniles de The New York 
Times, donde lleva 24 semanas. También se ha editado en al menos 15 países, entre ellos, España. 
 “Es alucinante que esta historia funcione para jóvenes de cualquier país” (Jay Asher, autor)  
Desde su casa en Nipomo (California, Estados Unidos), un pueblecito de poco más de 10.000 habitantes, 
el autor recuerda el intento de suicidio de la familiar que inspiró la novela: “Tenía la misma edad que 
Hannah. Por suerte, sobrevivió. Pudimos hablar con ella y entendimos sus razones”. La idea de las cintas, 
en cambio, fue algo casual: “Estaba escuchando el audio tour de una exposición sobre Tutankamón en un 
casino de Las Vegas. Al oír esa voz, pensé que sería interesante una historia con dos narradores al 
tiempo”. 
“Es un juego muy sencillo: primero las escuchas, luego las pasas”, pide enigmáticamente la protagonista 
en la primera cinta —que en la posterior campaña viral de YouTube cuenta con la voz de Olivia Thirlby, 
la actriz que daba vida a la amiga inseparable de Juno. A partir de ahí, Asher insufla suspense empleando 
dos voces que se solaparán en paralelo: la de Hannah, a través de las cintas, y la de su compañero de 
instituto Clay Jensen, que reflexionará sobre lo que escucha. Un eco que recuerda levemente a Las 
vírgenes suicidas de Jeffrey Eugenides. 
Cada casete revela un acontecimiento, un motivo para el suicidio, y la suma de ellos configura el puzle 
final que cada uno de los trece destinatarios descubre. Cargada de reflexiones sobre la amistad, la 
solidaridad o el compañerismo, Por trece razones sorprende también por cierta carga sexual. Y su 
indisimulada cuota de mal rollo. Con cada ingrediente hábilmente dosificado, la ingeniosa estructura se 
revela como una de las claves del éxito de la novela. 
Con 33 años y tras muchos intentos —empezó a escribir a los 21 y mandó su primer texto a una editorial 
tres años después—, el éxito ha sorprendido al autor. “Es alucinante que la historia pueda funcionar para 
cualquier joven en cualquier país”, celebra. Los correos electrónicos que recibe de sus lectores, dice, le 
emocionan. Pero de todas las reacciones, la que más le ha gustado es la de la familiar que le inspiró: “Le 
encanta. Es un alivio. Era una de mis preocupaciones”. 
Pero, ante todo, la cuestión estrella: el suicidio. Un tema tabú en los medios —salvo excepciones como 
personajes conocidos— y de indudable riesgo comercial. “Efectivamente, puede ser un libro oscuro, pero 
creí que si los adolescentes tenían acceso a él, podría funcionar”, explica Asher. Acertó. 
Ana Segura, de 19 años, es su editora en España y explica así la apuesta de Ámbar por un tema tan 
espinoso: “Siempre he pensado que los libros que triunfan son los que van a contracorriente. Hoy en 
literatura juvenil abundan los vampiros y las brujas. Este libro rompe con eso”. 
Por trece razones (Ediciones Ámbar).  
 
http://www.elpais.com/articulo/portada/MOTIVOS/MORBO/elpepucul/20090417elptenpor_5/Tes
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El país de los Cervantes 

Alcalá dedica una exposición fotográfica a los galardonados por el principal premio de las letras 
españolas retratados por este periódico  
EL PAÍS - Alcalá de Henares - 17/04/2009  
  

 
El primer premio Cervantes fue Jorge 
Guillén, aquel escritor preciso y enjuto, 
altísimo; lo recibió en Alcalá de 
Henares en 1976, el mismo año en que 
nació este periódico. Treinta y tres años 
después, EL PAÍS ha seguido 
fotografiando a los Cervantes, desde 
Jorge Luis Borges, Gerardo Diego y 
Juan Carlos Onetti hasta María 
Zambrano, Álvaro Mutis y Juan Marsé. 
Todos han sido retratados por 
fotógrafos de este periódico, desde 
Marisa Flórez y Raúl Cancio a Gorka 
Lejarcegi, César Lucas y un sinfín de 
autores que desde ayer acompañan a los 
ganadores del Cervantes en las firmas 
de estas fotografías. 
Están todos, desde Delibes y Alberti hasta Carlos Fuentes y Vargas Llosa 
Ahora, retratados y fotógrafos protagonizan juntos una exposición antológica de los premios Cervantes 
que ha organizado la Universidad de Alcalá, con el Instituto Cervantes, este periódico, el Ministerio de 
Cultura y el patrocinio del Banco Santander. 
La exposición fue inaugurada por la directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel; el director general 
el Libro, Rogelio Blanco, y la vicerrectora de la Universidad de Alcalá, María José Toro. 
Están todos los Cervantes. Caffarel se fijó en una fotografía en concreto, la de María Zambrano, que fue 
premiada en 1988. Frágil, de mirada pensativa pero aún penetrante, la filósofa que también fue poeta, 
retratada por Raúl Cancio, mostraba una boquilla de la que pendía un cigarrillo que ya estaba agonizando; 
parecía como la metáfora de la agonía unamuniana que la escritora española del exilio había mantenido 
mientras estuvo fuera de su tierra y en los últimos años en que vivió en España. 
Precisamente ayer, la Universidad de Alcalá celebró un coloquio sobre María Zambrano; allí, Manuel 
Rico, poeta, el director general del Libro y María José Sansegundo, especialista en la obra de Zambrano, 
trazaron una semblanza de la escritora que coincide con el espíritu con que nacieron los Cervantes, en una 
España que, en 1976, quería recuperar la voz de la España transterrada. 
En la muestra están representados Miguel Delibes, Francisco Ayala, Rafael Sánchez Ferlosio, Rafael 
Alberti, Gonzalo Torrente Ballester, y también Sergio Pitol, Guillermo Cabrera Infante, Mario Vargas 
Llosa, Carlos Fuentes..., una antología de la palabra española que representa la totalidad que Carlos 
Fuentes definió como "el territorio de La Mancha". 
En el mismo acto, el director general del Libro, Rogelio Blanco, subrayó la riqueza documental y literaria 
que albergan los Cervantes, y señaló que está próximo a inaugurarse, en el ámbito de Alcalá de Henares, 
un conjunto de edificios que acogerán "la extraordinaria riqueza archivística" que representa la literatura 
española; dijo Rogelio Blanco que serán 550 kilómetros de archivo, lo cual, señaló, significa el archivo 
más grande del mundo. 
Caffarel destacó la coincidencia entre la salida de EL PAÍS, "el periódico que todos necesitábamos", y la 
primera edición del Premio Cervantes, que el próximo jueves recogerá aquí, en su última edición, el 
escritor Juan Marsé, autor de Un día volveré. 
 
http://www.elpais.com/articulo/madrid/pais/Cervantes/elpepucul/20090417elpmad_7/Tes
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Literatura errante 
Su prosa, perturbadora y crítica, se despliega en los bordes y tiene la voz de casi todas las fronteras  
 
Yanet Aguilar Sosa  
El Universal  
Viernes 17 de abril de 2009  
 yanet.aguilar@eluniversal.com.mx 

 
   
Cristina Rivera-Garza vive en la frontera por convicción. Es una desarraigada y aventurera que se mueve 
con soltura en los límites, sean literarios o geográficos.  
Esta narradora e historiadora nacida en Matamoros en 1964, se caracteriza por una prosa “perturbadora”, 
nacida a la luz de quien sabe que la escritura “es un riesgo de vida y muerte, una aventura extrema”.  
La estadía en San Diego, en la frontera con Tijuana la ha vuelto errante e “independiente y desarraigada”, 
como ella misma reconoce.  
El trabajo fronterizo es su gran pasión en términos geopolíticos y estéticos. Luego de su estancia en 
Metepec, en la frontera entre el estado de México y el Distrito Federal, regresó a San Diego, a la frontera 
con Estados Unidos, para hacerse cargo de la sección de Creative Writing (Escritura Creativa) en el 
Departamento de Literatura de la Universidad de California. Actualmente organiza una nueva Maestría en 
Creación Literaria (MFA, por sus siglas en inglés) que arrancará en septiembre de 2009.  
   
“Es un programa único en el vasto panorama de MFA’s en Estados Unidos porque enfatiza la escritura 
experimental, la interdisciplina (especialmente con las artes visuales) y el cruce de idiomas (sobre todo 
entre el inglés y el español)”, señala la autora de Nadie me verá llorar, Ningún reloj cuenta esto, La 
muerte me da y La frontera más distante (todos con Tusquets).  
   
   
En este nuevo reto que Rivera-Garza emprende con energía, le han sido de gran ayuda las ideas con las 
que creó el Laboratorio Fronterizo de Escritores que organizó hace tres años con apoyo del Fondo de 
Cultura Económica y de la Fundación para las Letras Mexicanas y en el que convergieron escritores de 
tradiciones experimentales de Latinoamérica y de los Estados Unidos, así como estudiantes bilingües de 
México y de Estados Unidos, “un modelo que algunas instituciones fronterizas no han dudado en repetir 
en fechas más recientes”.  
   
   
Su sueño, dice, es extender esa experiencia de la maestría en creación literaria a otros puertos fronterizos 
y encontrar instituciones en México, ya sea universitarias o culturales, con las cuales se pueda crear una 
infraestructura para propiciar un diálogo constante entre tradiciones literarias y prácticas de creación 
fronterizas.  
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La autora, de quien Carlos Fuentes ha dicho que “es una de las voces más importantes de la joven 
generación de autoras y autores mexicanos y latinoamericanos”, afirma que no puede pensar en un mejor 
lugar para llevar a cabo esa exploración literaria que la frontera, “para seguir adelante con propuestas 
dinámicas y, si se puede, políticamente relevantes”.  
   
Cristina Rivera-Garza le teme al aburrimiento y le molesta la deslealtad: “es una de las características 
menos virtuosas, pero no me asombra, es una de las múltiples posibilidades que existen. El mal y sus 
miles de vicios cada vez sorprenden menos”.  
   
Es una narradora crítica y obsesiva, para quien el lenguaje plantea una lucha sin cuartel hasta encontrar la 
frase o la palabra adecuadas. Sus historias se cocinan a fuego lento. Tras su novela La muerte me da y el 
libro de cuentos La frontera más distante, Cristina Rivera-Garza dejará pasar un tiempo para volver a 
publicar. “Con las mudanzas, ahora me dedico sobre todo a leer y a observar con cuidado lo que pasa en 
mi entorno. Ya surgirá algo, seguramente ligado a los paisajes y sensaciones de la frontera a la que he 
regresado. Tal vez algo en inglés, pero en realidad no sé. Hay más tiempo que vida, dicen”.  
   
Es de una vitalidad abrumadora, igual que sus padres de quienes imitó el espíritu errante, la autonomía y 
la independencia “es gente acostumbrada a arriesgar, y la gente que sabe arriesgar sabe perder y también 
sabe ganar. Creo que las grandes lecciones que me dieron mis padres sin dármelas explícitamente, radican 
en saber que, si tú quieres algo, debes ir por eso, aunque te descalabres”.  
   
Está convencida de que a los escritores les corresponde explorar en las narrativas: “subvertir las 
relaciones de poder del texto que, con frecuencia, pasan inadvertidas o son, de plano, reforzadas por 
maneras de narrar; jugar con el lenguaje, hacerle trampas, sacudirse frente a él y con él. En fin, sacarle la 
lengua al poder, en cualquiera de sus formas”.  
   
Cristina, Premio Iberoamericano Sor Juana Inés de la Cruz en 2001, persiste en un proyecto que le 
interesa por arriesgado y porque concibe que “la escritura como una aventura extrema”. “Todavía le ando 
echando ganas al texto para la ópera que prepara Marcela Rodríguez”, explica. Por otro lado, un grupo de 
danza contemporánea de Tamaulipas planea llevar a escena su novela La cresta de Ilión.  
   
Al emprender proyectos como los happenings alrededor de las cuatro “inquietantes e internacionales” 
Semanas de las Mujeres Barbadas/Invisibles/Traducidas/Desnudas, en los que participaron creadores de 
México y del extranjero o su blog www.cristinariveragarza.blogspot.com, apuesta todo. “ Se trata de 
implicarse lúdica y críticamente con la propia contemporaneidad”, dice.  
   
    
“Ahora trabajo con jóvenes escritores para llevar a cabo Tertulias Bilingues, donde escritores emergentes 
de ambos lados de la frontera, leen y dialogan teniendo en mente el papel generador de esa línea a la vez 
rígida y movediza que es el límite entre dos países, en este caso México y los Estados Unidos”, concluye.  
 
 
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/59099.html
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Hallan más dioses mayas en Palenque 
 
En la ciudad maya de Palenque, sureste mexicano, se veneraba a cinco dioses, y no sólo a una “Tríada 
Divina”, como se pensaba hasta ahora, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)  
 
 
El Universal  
Viernes 17 de abril de 2009  

 
En la ciudad maya de Palenque, sureste mexicano, se veneraba a cinco dioses, y no sólo a una “Tríada 
Divina”, como se pensaba hasta ahora, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).  
Gracias al estudio de un centenar de incensarios encontrados en esta región de Chiapas, la arqueóloga 
Martha Cuevas hizo el descubrimiento, indica el INAH en un comunicado.  
La llamada “Tríada Divina” de Palenque, que fue reverenciada entre el año 600 y el 900 de nuestra era, 
está compuesta por “El Sol naciente y Celeste (GI); el K´awiil, que representa al maíz recién nacido 
(GII); y el Sol Jaguar del Inframundo (GIII)”.  
   
Pero, tras estudiar las variables de las deidades representadas en los incensarios, Cuevas identificó que el 
“Sol Jaguar del Inframundo” se ramifica en cuatro variantes de dos pares.  
Estos dos pares forman dos nuevos dioses.  
Uno de estos pares es llamado Dioses Remeros (Jaguar y Espina de Mantarraya), y el otro, desconocido 
hasta ahora, ha sido provisionalmente denominado Jaguar-Serpiente (Xook-Imix).  
Pese a que un conjunto de estos incensarios fue recuperado hace más de cincuenta años, “el hecho de que 
estas deidades pasaran inadvertidas se debe a que las distinciones entre un dios y otro son sutiles”, señaló.  
“La identificación de las cinco deidades denota un cambio radical con respecto a la información que se 
tenía de los dioses de la ‘Tríada’, los cuales tal como son referidos en los textos, no muestran una 
correspondencia exacta con los incensarios”, dijo.  
La identidad depende tanto de los rasgos del rostro de las divinidades como de los distintos motivos 
iconográficos que los acompañan, sostuvo.  
Los incensarios fueron parte básica de ceremonias religiosas en toda el área maya y se usaban unos veinte 
años para luego ser sepultados en lugares sagrados.  
El período de mayor auge de Palenque tuvo lugar entre el 600 y 750 de nuestra era cuando se 
construyeron los principales edificios. Fue gobernada por una veintena de reyes y libró varias batallas 
contra ciudades vecinas. (EFE)  
 
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/59094.html
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Cerca de Alejandría, la tumba de Cleopatra 
 
Las excavaciones iniciarán esta semana con la ayuda de un radar  
 
 
El Universal  
Jueves 16 de abril de 2009  

 
EL CAIRO.— Una misión arqueológica egipcia y dominicana ha asegurado haber encontrado nuevas 
pruebas que confirman la presencia de la tumba de Cleopatra y Marco Antonio en en las proximidades de 
Alejandría.  
El director de la parte egipcia de la expedición, Zahi Hawas, ha anunciado en una nota del Consejo 
Supremo de Antigüedades (CSA), el hallazgo de un cementerio junto al templo de Abusiris en el norte de 
Egipto, en el que se han desenterrado 27 tumbas con 10 momias, algunas de las cuales son doradas.  
Hawas subrayó que este camposanto fue utilizado por nobles y funcionarios que eligieron reposar 
eternamente en ese lugar debido a la proximidad de una tumba real dentro del templo, lo que reforzaría la 
idea de la presencia de la tumba de Cleopatra.  
Según la nota, los estudios de la directora dominicana de la misión, Kathleen Martínez, demuestran que 
los restos de los dos amantes están en el complejo arqueológico de Abusiris, a 50 kilómetros al oeste de 
Alejandría.  
La nota recuerda que en esta zona ya han sido rescatas una cabeza de alabastro que representa a Cleopatra 
y 22 monedas de bronce con la imagen de la reina, además de una estatua real decapitada y una máscara 
del general romano Marco Antonio.  
En un comunicado se explica que mediante el empleo de un radar se han localizado tres lugares en los que 
podría estar la tumba real de la mítica reina egipcia, y que los trabajos de excavación comenzarán esta 
semana.  
Hawas ya anunció la localización de los restos reales, así como parte de estos hallazgos hace un año. 
(EFE)  
 
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/59074.html
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El INAH es semillero de restauradores en Latinoamérica  
 
Cultura - Jueves 16 de abril (18:35 hrs.) 

• La ENCRyM, que fue creada en 1966, se 
encarga de ello, y cuenta con el reconocimiento 
de la UNESCO 

 
 

 

El Financiero en línea 

México, 16 de abril.- A lo largo de más de cuatro décadas, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historía (INAH) ha formado a profesionales encargados de la preservación del patrimonio cultural de 
México y del extranjero.  

La Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM), que fue creada en 1966, 
se encarga de ello, y cuenta con el reconocimiento de la UNESCO.  

Desde su creación en 1939, el INAH se ha encargado de conservar los monumentos históricos y zonas 
arqueológicas locales, labor que ha implicado la formación de profesionales en la materia, a lo largo de 
más de 40 años.  

Para ello ha creado la especialidad en restauración, primera en su tipo en Latinoamérica y que cuenta con 
el mismo nivel de las impartidas en Italia, Bélgica, España y Francia.  
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La configuración del cuadro de especialistas a cargo del INAH-Conaculta, ha sido posible a través de la 
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que desde hace varias décadas cuenta 
con el reconocimiento de la UNESCO.  

Actualmente imparte la Licenciatura de Restauración a 86 alumnos mexicanos. A lo anterior, 
recientemente se sumó la Especialidad Internacional en Conservación y Restauración de Fotografías, que 
prepara a estudiantes de Colombia, Chile y México. Además de la maestría en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales Inmuebles.  

Tan sólo de 1990 a la fecha, dicha escuela ha formado a 491 licenciados en la materia, la gran mayoría de 
México, así como de El Salvador, Alemania y Japón.  

En el caso de la maestría son 283 los egresados, 23 de ellos extranjeros (Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, 
El Salvador, Cuba, Bolivia, Chile, Honduras, Filipinas, Nicaragua y Sudáfrica).  

"La ENCRyM fue la primera institución educativa a nivel licenciatura que se formó en el mundo y mucha 
gente que estudió con nosotros desarrolló la restauración en sus países de origen", explicó el restaurador 
Sergio Montero, uno de los fundadores de la escuela e integrante del Comité Honorario de los Festejos 
por el 70 aniversario del INAH.  

Por mencionar algunos casos, el impacto de la escuela mexicana de restauración se ha visto reflejado en 
países como Egipto, donde en 2006, quince egresados mexicanos de la ENCRyM y de la Universidad del 
Valle de México, restauraron y consolidaron la Tumba Tebana 39, cerca de Luxor, dedicada a Pui-Em-Ra 
(segundo profeta del dios Amón), que consta de un pasillo transversal y tres capillas con textos en los 
muros.  (Con información de Notimex/TPC) 

 
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=183965&docTipo=
1&orderby=docid&sortby=ASC
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Pondera especialista auge que vive el fotomontaje  
 
Cultura - Jueves 16 de abril (18:30 hrs.) 
 

Recopila en un libro la historia y el desarrollo de esta técnica  

La presentación del impreso se llevará a cabo el próximo sábado 18 en el Centro de la Imagen  

 

El Financiero en línea 

 auge, 
sobre todo a raíz de su 

sin 

 tales, 

o 
 

Ahora bien, abundó, si se utiliza el fotomontaje como un arma, lo cual es poco ético, puede glorificiar o 

A lo largo de su historia, comentó Bañuelos, el fotomontaje se ha desarrollado en las áreas políticas o de 

mo 

920 y 

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=183963&docTipo=

México, 16 de abril.- El 
fotomontaje vive un gran

proliferación en Internet, 
embargo, no todas las gráficas 
podrían calificarse como
dada la manipulación digital 
que existe de ellas y a que no 
cumplen con el objetivo con el 
que nació, aseguró el fotógraf
Jacob Bañuelos. Entrevistado a
propósito de la presentación de 
su libro "Fotomontaje", el 
próximo sábado 18 en el 
Centro de la Imagen, el artista 
explicó que lo que va a diferenciar a un fotomontador de otro es su capacidad creativa, de comunicar una 
idea, una emoción, o su forma de cuestionar la realidad.  

destruir a una persona, todo depederá de la lectura que se dé a las imágenes. En este caso, continuó, el 
lector es muy importante, al momento de interpretar una imagen, pues dependerá solamente de él si se 
deja engañar o cuestiona estas composiciones fotográficas.  

propaganda; comercial o publicitaria y artística, en ese sentido, dijo, la que más relevancia ha tenido es la 
primera. Las imágenes de crítica política, explicó, tienen más relevancia porque cuestionan cierto orden 
de las "cosas", mientras que en materia publicitaria tienen un discurso más repetitivo o convencional, 
opinó el también investigador. De hecho, añadió, una parte de su libro está dedicada al fotomontaje co
medio de interpretación, incluso incorporado al mundo periodístico que, aún en estos días, es visto con 
reserva por la objetividad con que debe ser tratado el medio, aunque es utilizado para editorializar o 
emitir juicios. Editado por Cátedra, el libro recoge la historia del fotomontaje en el mundo y dedica 
algunos apartados sobre México, explica sus momentos más importantes, como son las décadas de 1
1930, con el movimiento dadaísta que tenía como objetivo cuestionar la visión del mundo con 
connotaciones políticas. (Con información de Notimex/TPC) 

1&orderby=docid&sortby=ASC
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Descifran composición del tinte azul maya 

Un grupo de científicos españoles utilizó una batería de métodos analíticos y caracterizó con detalle sin 
precedentes cómo un lodo se mezclaba con índigo y copal para producir un pigmento formidable. 

• 2009-04-18•Tendencias 

 
Esta máscara de jade teñida con azul maya representaba al dios Chaac. Foto: Wikipedia  
Entre los muchos motivos de asombro que ofrece la civilización que floreció en la península de Yucatán 
está el descubrimiento del pigmento denominado azul maya, casi indestructible y considerado por 
expertos precursor de los materiales híbridos de hoy, que combinan elementos orgánicos e inorgánicos. 
Detrás de este singular producto hay una arcilla muy común en la región, la llamada atapulgita o 
paligorskita, que los mayas combinaban con índigo, un colorante obtenido del añil, y copal, una resina 
vegetal que se usaba como incienso, para producir un tinte de gran valor cultural. 
Además de su aplicación en obras arquitectónicas y en piezas de arte, el singular tinte se aplicaba en 
rituales que incluían sacrificios humanos en los cenotes. 
“El interés en el azul maya se deriva del hecho de que es un pigmento muy durable, más que la mayoría 
de los colorantes y pigmentos naturales; también del hecho de que no fue obvio inmediatamente cómo se 
fabricaba y cuáles eran sus principales ingredientes”, dijoGary Feinman, conservador de antropología del 
Museo Field, que ha trabajado en la elucidación de estas fórmulas. 
Por muchos años, el químico mexicano Constantino Reyes Valerio siguió la pista del azul maya en busca 
de su composición; otro mexicano encontró hace 13 años que el tinte es muy vívido porque contiene 
nanopartículas de hierro, manganeso, cobre y titanio. 
Pero fue un equipo español el que caracterizó más exhaustivamente la paligorskita maya, combinando 
métodos muy sofisticados para extraer la fórmula del componente que se utilizó hace siglos en la 
península de Yucatán. Es la siguiente: 
(Si7.96Al0.07)O20 (Al1.59Fe3+0.20Mg2.25) (OH)2 (OH2)4Ca0.02Na0.02K0.04 4(H20) 
“Nuestro primer interés radicaba en saber si los mayas extrajeron estas arcillas de un lugar determinado”, 
dijo Manuel Sánchez del Río, físico de la Instalación Europea de Radiación Sincrotrónica en Grenoble, 
Francia, y uno de los autores del informe que aparece en la edición más reciente de Archaeometry. 
El científico y sus colegas Mercedes Suárez (Universidad de Salamanca( y Emilia García Romero 
(Universidad Complutense de Madrid) recogieron paligorskitas muy puras en numerosos sitios de la 
península, en un radio de 40 kilómetros alrededor de la zona arqueológica de Uxmal. Buscaron tanto en 
sitios ya muy conocidos como en zonas descubiertas por primera vez para esta investigación. 
Según los expertos, la determinación precisa de este ingrediente les permitirá estudiar distintos restos 
arqueológicos teñidos con azul maya, y determinar si las paligorskitas usadas en el tinte se obtuvieron en 
las inmediaciones de Uxmal. 
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Según Sánchez del Río, este conocimiento ancestral (el azul maya se inventó entre los siglos VI y VIII) 
estaba tan profundamente inserto en la cultura maya que todavía hoy la peculiar arcilla tiene muchos usos 
cotidianos en la región. 
Las comunidades usan la poligorskita “con fines tan variados como fabricar velas el Día de los Muertos, 
producir piezas de cerámica caseras y artísticas, o como tratamiento médico”, dijo el científico. 
Parte del valor de este hallazgo se puede colegir de un hecho simple: los mayas de hoy usan este lodo 
para tratarse desde las paperas, el dolor de panza y la disentería hasta los dolores del embarazo.  
Un comunicado del Servicio de Información y Noticias Científicas recuerda que “hoy la farmacología 
moderna utiliza aarcillas como la paligorskita para elaborar antidiarreicos, algo que los mayas hicieron 
desde hace más de un milenio”. 
Pero hoy como ayer, su uso clave es para fabricar azul maya, el tinte capaz de aguantar la intemperie 
durante siglos, y que se ha encontrado en esculturas, frescos, códices y toda clase de decoraciones 
precolombinas en toda Mesoamérica. 
El azul maya se usó ampliamente durante la Colonia, hasta el siglo XVI, y puede verse en los frescos de 
muchas iglesias y conventos. Luego cayó en desuso, hasta su redescubrimiento en 1931. 
Claves 
Valor ritual
• Los expertos han determinado que el azul maya tenía gran importancia ritual por estar compuesto por 
tres ingredientes de valor medicinal: la arcilla paligorskita, el copal y el índigo. 
• Combinados en una fórmula específica, producían este tinte que se aplicaba a los objetos o a las 
víctimas de sacrificios con los que se buscaba el favor de Chaac, dios maya de la lluvia. 
• Según Dean Arnold, investigador del Wheaton College, el azul maya era un símbolo del poder sanador 
del agua, algo vital para una civilización que se desarrolló en una zona donde buena parte del año apenas 
llueve. 
Monterrey. Redacción 
 
 
http://impreso.milenio.com/node/8562005
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Manuel S. Garrido. Escritor 

La historia de una obsesión 

El filósofo y periodista chileno presenta en su más reciente novela, El último deseo, a un hombre 
obstinado por su sexualidad.  

• 2009-04-18•Cultura 

 
Foto: Nelly Salas  
En nombre del amor y la pasión, el varón, particularmente, puede causarse daños inmensos. Todos 
quieren, queremos, ser felices. Sin embargo, en el empeño se camina de frustración en frustración… Esta 
podría ser la plataforma definitiva de la que emergió El último deseo (Planeta), la cuarta novela del 
filósofo, periodista y escritor chileno Manuel S. Garrido. 
“Sin olvidar”, dice el que fuera director de las revistas Cuadernos americanos e Información científica y 
tecnológica, “la ceguera y la ignorancia con la que vivimos. El extravío con el que anhelamos alcanzar la 
felicidad, sin importar que a la postre acabemos como víctimas de nuestras propias obsesiones y 
perturbaciones”. 
¿Qué sitio ocupa el ejercicio novelístico en tu carrera filosófica, académica y periodística? 
Un lugar importante. He vivido siempre encabalgado entre la literatura y la filosofía, desde mis tiempos 
de estudiante en la Universidad de Chile de los años setenta. Nunca he salido de esa matriz, a la que se 
sumó la faceta política. La literatura es una parte fundamental de mi vida como maestro y ciudadano por 
todo lo que informa acerca de las sociedades de nuestro tiempo. 
Justamente en El último deseo se recrea una relación alumno-maestro… 
Si a mí me preguntaran qué soy en este momento, diría que esencialmente soy maestro. Mi vocación 
primaria es la de formar personas y supongo que ello me ha mantenido en permanente contacto con el 
mundo. El maestro tiene como función cardinal la de enseñar, pero lo que más se experimenta cuando se 
hace es aprender. De los estudiantes, de los jóvenes, de los niños, probablemente el conocimiento más 
sabio. 
Tu salida de Chile, en los setenta, ¿influyó en tu incursión en la narrativa? 
Ya tenía esa idea, pero el ambiente cultural mexicano, rico, profundo y vital, fue para mí decisivo. 
Llegando a México me encontré con un hombre excepcional, el maestro don Jesús Silva Herzog, que me 
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abrió las puertas de la revista Cuadernos americanos. De la labor en sus páginas surgió también el 
despertar a la investigación literaria y el ejercicio narrativo. 
Para satisfacer la necesidad de contar historias… 
Y para reencontrarme con una motivación que viene de lejos, puesto que mi madre es una estupenda 
contadora de historias desde la misma oralidad. De esa mujer, de origen campesino, seguramente tuve que 
tomar algunas cosas que hicieron que desde muy pequeño fuera muy bueno para hablar. Ahora lo que más 
anhelo es escribir como hablo, si bien no falten los que dicen que hablo mejor que como escribo.  
En El último deseo, erotismo y vejez corren como afluentes paralelos, ¿por qué su incorporación? 
La novela es la historia de una obsesión; la historia de la figura masculina, del macho herido por la vejez, 
entre el miedo y el deseo. Es una novela que bien pudo haberse titulado Ceguera, debido a la ignorancia 
que vive el hombre sobre su propia vida. Un macho que hace de su vida un objeto obsesivo en torno de 
los genitales, de la potencia del cuerpo, de la juventud, de tal manera que cuando llega a una edad en que 
eso no funciona, o comienza a atenuarse, siente que la vida misma pierde significado. 
Aunque sin dejar fuera otros grandes tópicos… 
Erotismo, humor, filosofía y amor. Lo que además me permitió jugar con el entorno del personaje. Una de 
las cosas que llama mucho la atención en la novela es cómo un personaje tan vital, profundo e inteligente, 
puede vivir aprisionado por el deseo a tal grado que no desarrolla una vida compaginada con la riqueza 
espiritual que le aporta la filosofía. 
Mauricio Flores 
 
http://impreso.milenio.com/node/8561967
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En retrospectiva, los desnudos de Modigliani 

Los desnudos de Amedeo Modigliani, uno de los grandes artistas del siglo XX, llenan la 
Bundeskunsthalle de Bonn. 

• 2009-04-18•Cultura 

 
La vida del artista estuvo ligada al escándalo y el desenfreno. Foto: Oliver Berg/EFE  

Los desnudos de Amedeo Modigliani, uno de los grandes artistas del siglo XX, llenan la 
Bundeskunsthalle de Bonn, en la mayor retrospectiva exhibida en Alemania de ese pintor en los últimos 
17 años y que fue abierta ayer al público. Más de 40 pinturas, 70 dibujos y hasta algunas esculturas se han 
reunido en el museo de Bonn para mostrar las tendencias que cultivó entre 1909 y 1919 el polifacético 
maestro italiano, cuya vida estuvo ligada al escándalo y el desenfreno. 
La retrospectiva recoge piezas procedentes de todo el mundo de este pintor, cuya obra quedó diseminada 
por colecciones privadas y museos de todo el mundo. 
La exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 30 de agosto en Bonn, es una de las más importantes 
de Europa, junto con la que acogió en febrero pasado el Museo Thyssen-Bornemisza, de Madrid, titulada 
Modigliani y su tiempo. 
Nacido en Livorno (Italia) en 1884, Amedeo Modigliani fue pintor, dibujante y escultor. Pese a que murió 
a los 35 años, dejó un vasto legado de obras, que abarca más de 400 pinturas, alrededor de mil dibujos y 
cerca de 25 esculturas. 
Fue un gran amante de los desnudos y los retratos de un estilo inconfundible, caracterizados por el 
empleo de rostros lánguidos y melancólicos hasta el extremo. 
Aunque comenzó temprano a estudiar en Italia el arte renacentista, pronto se mudó a París, donde compró 
un taller en Montmartre, para profundizar en el trabajo de los impresionistas. 
Mujeriego empedernido, Modigliani mantuvo una relación tormentosa con la escritora británica Beatrice 
Hastings, aunque no encontró a su amor verdadero hasta 1917, cuando conoció a la joven estudiante de 19 
años Jeanne Hébuterne, con la que tuvo una hija un año después. 
En enero de 1920, el artista murió víctima de la tuberculosis, y apenas dos días después, Jeanne, 
embarazada del que sería su segundo hijo, se suicidó.  
Berlín/EFE 
 
http://impreso.milenio.com/node/8561982
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Pensar el presente, crear el futuro 

Escritores, artistas, urbanistas, arquitectos y teóricos debaten sobre el impacto de las crisis en el 
estado anímico y cultural de las sociedades y su espacio, la ciudad  
NEREA PÉREZ DE LAS HERAS - Madrid - 18/04/2009  

 
  
Decir que el mundo vive un tiempo de cambios suena casi tibio ante los aplastantes efectos de la crisis 
actual. La depresión económica lo contagia todo y poco a poco parece provocar, en paralelo, una 
depresión anímica del conjunto de la sociedad. Pero también puede actuar como un resorte para 
replantearse el modelo capitalista y las dudosas excelencias de la globalización: sin duda, la coyuntura es 
propicia a la reflexión de talentos aletargados en los momentos de bonanza que se crecen ante la 
adversidad. Algunos de ellos se han reunido en La Casa Encendida de Madrid, en el marco de unas 
jornadas que llevan el escurridizo título de Pensar el Presente. 
 
La globalización económica no se pone en entredicho, pero sí la cultural 
 
El escenario principal de las debacles son las ciudades y uno de los grandes temas del cambio de modelo 
económico es la subsiguiente transformación del modelo urbanístico en cuyas bases la mayoría de 
conferenciantes coinciden. 
 
El acuerdo es más que sorprendente si se tiene en cuenta la variedad de los perfiles presentes: el 
arquitecto africano Diébédo Francis Kéré, el jovencísimo estudio madrileño Langarita y Navarro, o el 
filósofo colombiano Armando Silva, que se ha dedicado a documentar las construcciones mentales de los 
ciudadanos sobre sus ciudades... y así hasta 27 escritores, cineastas y fotógrafos. 
 
La tendencia de muchas de estas voces ha sido la de cuestionar la existencia de una globalización cultural 
y poner el foco en lo local como fuerza motriz de un cambio de modelo urbano. "Estamos dejando atrás la 
ciudad de los arquitectos y las instituciones por la ciudad de los ciudadanos". Son palabras de la 
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catedrática de arte contemporáneo Estrella de Diego, directora de las jornadas. Los otros responsables del 
encuentro han sido el nuevo director del MUSAC de León, Agustín Pérez Rubio y José Guirao, director 
de La Casa Encendida. Precisamente en lo local se centra el proyecto del filósofo Armando Silva. 
Imaginarios urbanos es un compendio de fotografías y de datos que conforma un mapa afectivo de 
grandes urbes como Caracas, Santiago de Chile o Sao Paulo, localizando los lugares hacia los que sus 
habitantes tienen sentimientos positivos o negativos. Imaginarios urbanos es muy elocuente sobre lo poco 
universales que son los sentimientos más básicos del ciudadano. "La globalización puede haber sido una 
aplanadora que ha igualado todo en lo referente a la economía pero en nada más. Por ejemplo, el miedo es 
algo de carácter local. El terror a asfixiarse en el metro es un sentimiento propio de Ciudad de México 
pero no de Madrid", dice Silva. "Se pensó que Internet sería un fin en sí mismo y solo es un medio las 
tecnologías pueden ser globales pero sus usos son locales", añade. 
 
Los planteamientos no se quedan en teorías. El arquitecto de Burkina Faso Diobédé Francis Kéré presentó 
en su conferencia imágenes de la construcción de un colegio en Gando, un pueblo de 3.000 habitantes al 
sur de su país proyectado por él. En ellas se veía a los habitantes de la población transportando materiales 
autóctonos para completar una construcción sostenible. Kéré es consciente de que esto es una utopía en 
Europa e invierte la idea: "no es posible hacer un traslado, exactamente igual que los modelos europeos 
en los que se han mirado nuestras ciudades no son posibles en África". 
 
Para Estrella de Diego, el cambio de paradigma es una realidad que se puede resumir en una idea: "se 
acabó el dispendio de dinero, de tiempo y de inteligencia". En lo que atañe al reciclaje de la conciencia 
arquitectónica se muestra menos categórica: "Ha llegado el fin de los edificios escultura, construidos por 
arquitectos y estudios estrella que se pueden encontrar igual en Madrid que en Shanghai. También se han 
acabado las soluciones mágicas que vienen de las instituciones y llega el momento de la acción civil". De 
Diego está animada, y no es la única. Parece que la incertidumbre de ponerse a pensar el presente urbano 
entre este grupo de intelectuales de cada extremo del mundo produce más excitación que angustia... 
 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Pensar/presente/crear/futuro/elpepucul/20090418elpepicul_2/Tes
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Se tiende a creer que el otro siempre dice la verdad

Se dicen tres mentiras por cada 10 minutos de conversación 

Es lo que revela un estudio inglés; expertos discuten sobre por qué mentir es tan frecuente 
Sábado 18 de abril de 2009  

 
Florencia Bernadou  
LA NACION  
"¿El Papa nunca miente?", pregunta la niñita a su madre, luego de enterarse en su clase de catequesis de 
que mentir es muy malo y los buenos no mienten. "No, nunca", responde la madre, sin más trámite.  
Sin embargo, un estudio de la Universidad de Southampton, Reino Unido, asegura que una persona 
normal dice en promedio tres mentiras en una conversación de diez minutos, a las que hay que sumar 
varias omisiones y exageraciones más.  
"Todos los seres humanos mentimos, por el simple hecho de que es imposible decir toda la verdad", 
asegura el licenciado Hugo Dvoskin, del Centro de Salud Nº 3 Florentino Ameghino. Si es imposible de 
evitar, ¿por qué nos perturba tanto cuando nos mienten?  
"Porque esto no quiere decir que alguien pueda ampararse en la estructura para mentir", así como no se 
puede decir "todos vamos a morir" para justificar un homicidio. Dijo: Dvoskin: "La mentira tiene mala 
prensa. Detrás de un hombre que oculta que gastó el sueldo en el bingo, también hay un hombre 
angustiado, que pensó que con esa plata le iba a regalar algo a su mujer, a la que ahora le está mintiendo".  
Para la psicología, la mentira no puede definirse sin asociarla a sus objetivos y causas. La mentira 
entonces, sería un modo de obtener recompensas, de enaltecer nuestra historia y nuestras habilidades, y 
también un intento de evitar circunstancias indeseables, eludir la realidad y la responsabilidad.  
Pero hay mentiras y mentiras: un chico que rompe un jarrón sin querer y dice que él no fue no es igual a 
un compañero de trabajo que inculpa a otro por un error que él cometió. Aunque ambos están tratando de 
evitar un castigo, la clave que diferencia una mentira de otra se resume en dos palabras: "mala fe".  
"La mala fe -dice Dvoskin- es otro estatuto de la mentira y puede derivar en patologías importantes, del 
orden de la manipulación y la psicopatía." Aquí se incluyen los estafadores, los inescrupulosos, los 
fraudulentos, quienes dañan a otros y no sienten culpa.  
Una cuestión de confianza  

 
 
 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 

                               

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 199    Mayo  2009 
 

99

Pero ¿quién decide si hubo mala fe o no en una mentira? Y aquí aparece otro gran tema: la confianza. 
"Siempre que alguien miente, hay otro que escucha y que puede ser engañado o no", dice Dvoskin.  
De hecho, poca gente es la que se siente engañada por los políticos, aunque comentan los peores fraudes. 
Sin embargo, cuando el presidente de Paraguay, identificado más con la Iglesia y sus valores que con la 
política, "confiesa" que es padre de un niño, la gente se siente decepcionada. ¿Por qué? Porque lo creían 
un hombre sincero.  
Entonces, ¿la mentira depende de lo que opinemos del mentiroso? En muchos casos, así es. En una 
extensa recopilación de investigaciones propias y ajenas acerca del tema, el español Jaume Masip, de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, asegura: "Las personas identificamos con mayor 
facilidad verdades que mentiras porque tendemos a considerar que los demás dicen la verdad, lo cual 
incrementa nuestra precisión al juzgar verdades (60,3%) y la reduce al 47% al juzgar las mentiras".  
La confianza también hace que algunas mentiras que parecen menores se conviertan en importantes o 
graves. Imaginemos que una mujer sabe que su marido le es infiel. Si él la evita, si ella no discute el tema, 
la "traición" pareciera no estar consumada. Pero si decide enfrentarlo y él es capaz de mentirle mirándola 
a los ojos, el delgado hilo de la confianza se resiente definitivamente. La mentira se transforma en alta 
traición.  
Y sin embargo, "algunas mentiras están al servicio de la vida, asegura la licenciada Lala Altschuler, del 
Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, y cita como ejemplo: "Muchos ocultamientos de 
datos de identidad durante el Holocausto. Cambiarse nombres y nacionalidades salvó sus vidas".  
En muchas otras ocasiones son los adultos quienes deciden que ciertas mentiras son por el bien de sus 
hijos. Y a veces las consecuencias son catastróficas. "El derecho a saber es inalienable. Ocultarle a un 
niño lo que quiere saber es una de las formas del mal, según decía Lacan", recuerda Altschuler.  
Cuestiones como que un niño es adoptado son determinantes en la vida de un niño, y su ocultamiento 
inexorablemente derivará en otras mentiras para sostener una realidad imaginaria que puede destruirlo 
psíquicamente, según dice la especialista. Dependerá de la sutileza de los padres saber transmitirles a los 
niños determinadas verdades.  
"La verdad nunca tiene que ser violatoria en relación con lo que un chico puede saber", concluye.  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1119561
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El coraje de Wolff 

ANDREA AGUILAR 18/04/2009  

 
  
Referencia de las letras estadounidenses contemporáneas, Tobias Wolff reivindica la verdad y ve la 
literatura como un ejercicio de honestidad. En Aquí empieza nuestra historia ha retocado una serie de 
cuentos escritos a lo largo de su carrera y presenta once nuevos. 
Le interesa la mentira. Los personajes que pueblan las historias de Tobias Wolff (Alabama, 1945) a 
menudo construyen una realidad alternativa. No se trata de dementes incapaces de distinguir entre 
realidad y ficción, sino de fabuladores natos; embusteros prestos a manipular una verdad que no les 
convence. En la mentira encuentran una vía de salida. Así, el adolescente del relato 'El mentiroso', a raíz 
de la muerte de su padre, inventa que sus familiares padecen terribles enfermedades. El autoestopista que 
recogen un hermano triunfador y otro echado a perder en 'El hermano rico' habla del delirante 
descubrimiento de unas minas de oro. En 'Mortales', un gris recaudador de impuestos miente sobre su 
propia muerte para que le escriban un obituario. 
"Ya he dejado dicho que cuando muera, por favor, que no me toquen los papeles. No quiero que la gente 
sepa" 
"Estoy en un constante estado de revisión y edición. Las historias nunca llegan a un punto en el que están 
cerradas" 
En Aquí empieza nuestra historia (Alfaguara) este maestro del género ha reunido 30 de sus mejores 
cuentos. Colaborador habitual de la revistas The New Yorker y Atlantic, en sus páginas publicó gran parte 
de estos relatos. Casi dos tercios de las historias del nuevo libro fueron recopiladas en colecciones 
anteriores, pero Wolff ha añadido 11 nuevos cuentos. Con esta antología el escritor ha añadido el Story 
Award que recibió el mes pasado a su larga lista de galardones, entre los que figuran el PEN / Malamud y 
el Premio de la Academia de Letras y las Artes de América. 
Dice el escritor estadounidense que una de las claves de su oficio es "la experiencia de primera mano". En 
más de una ocasión se ha referido a su padre como un mentiroso compulsivo. Al separarse sus padres, su 
hermano mayor, el también novelista Geoffrey Wolff, se marchó con él. Ambos han escrito sobre la 
querencia de su progenitor a tergiversar la realidad. 
Tobias peregrinó con su madre por varias ciudades de Estados Unidos. En Concrete, Washington, ella 
volvió a casarse. Wolff falsificó las cartas de recomendación y su historial y consiguió que le aceptasen 
en un prestigioso internado, el Hill School de Pensilvania. "Era la única manera en que podía entrar. Fue 
un acto de desesperación. Suspendí matemáticas y me expulsaron. Me lo tenía merecido", asegura. Tras la 
expulsión se alistó al Ejército y luchó en Vietnam antes de licenciarse en Literatura en la Universidad 
Oxford. En su autobiografía Vida de este chico desveló su mentira adolescente. En En el ejército del 
faraón hizo un memorable recuento de la incertidumbre, el terror y el absurdo de su experiencia en la 
guerra. 
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Decepción y traición. Miseria moral teñida con un humor seco y feroz. Wolff tantea este escabroso 
terreno sin caer en sentimentalismos, ni decoros. No hay piedad, ni disimulo. En su trabajo late lo crudo, 
lo banal y lo real. Sin alardes aparentes habla de la tentación y la caída, de la absurda conciencia. Quizá 
por todo esto a Wolff se le encasilló como uno de los autores del llamado realismo sucio. Aquello fue a 
principios de los ochenta cuando Raymond Carver y Richard Ford -sus amigos y compañeros de 
generación- diseccionaban con su afilada prosa las miserias cotidianas. "Conocí a Carver cuando yo 
estaba becado en la Universidad de Stanford en un programa de literatura", recuerda. "Tenía unas largas 
patillas. Nos presentó una colega que ya había triunfado. Él todavía no había publicado su primer libro. 
Apenas hablamos. Unos años después coincidimos en la Universidad de Siracusa dando clase. Vivimos 
en la misma casa y nos pasábamos las noches en vela hablando". 
Una fría mañana de invierno Wolff posa paciente para las fotos en una esquina desangelada de Central 
Park. La fina cazadora de cuero y las redondas gafas de sol de aire retro dejan claro que a este residente 
del Estado de California las gélidas temperaturas le han pillado por sorpresa. En 1997, Wolff regresó a la 
Universidad de Stanford en Palo Alto donde imparte clases de literatura y un taller de escritura. Una gorra 
de lana le cubre la cabeza; el espeso bigote blanco, la irónica sonrisa. 
En vista del frío, el escritor acelera el paso camino de la casa de un amigo en el Upper East Side donde él 
y su esposa se están alojando. En la amplia cocina, todos en pijama, comentan el periódico y bromean 
sobre la actualidad política. El ambiente en esta town house es distendido y familiar. Wolff busca un lugar 
tranquilo donde hablar. Un ascensor de los años veinte forrado en papel de rayas le lleva hasta la segunda 
planta y allí, en un amplio salón bajo un ventilador de techo imposible de parar, habla acerca de su 
colección de cuentos. 
En los cuentos escritos hace décadas aparecen veteranos y soldados, en alguno de los más recientes Irak 
suena de fondo. "Es parte de la misma historia, pero la comparación entre las dos guerras es demasiado 
fácil. Es la misma retórica en contra de rendirse. La idea de que porque ya han caído tantos tenemos que 
seguir allí, que fácilmente confunde al público", asegura. ¿Se olvidaron las lecciones aprendidas? 
"Tuvimos cuidado durante un tiempo pero la victoria es una industria sensacional. Hemos heredado una 
determinada tremenda falta de honestidad que está instalada en nuestras vidas". 
El nuevo libro arranca con una confesión en el prólogo: Wolff ha retocado sus viejos relatos, y lo ha 
hecho porque como autor considera que ese material sigue vivo. Fue otro Wolff quien los escribió, 
admite, pero el de ahora se siente con pleno derecho a meter mano, en beneficio del lector. "No he 
cambiado el argumento. La mayor parte de los cambios han sido de lenguaje, de precisión, de depuración. 
Si puedes prescindir de algo, ¿por qué no quitarlo? Los cambios cosméticos son importantes. A veces 
estás dentro y no lo ves. Ése ha sido el problema que he tenido cuando he escrito algunas historias", dice 
sentado en el sofá. 
Sus argumentos resultan convincentes. Wolff sabe cómo persuadir a sus interlocutores con sus razones 
sensatas. Inspira confianza con su aire tranquilo y cercano. Evita cualquier demostración banal de ego. 
"Estoy en un constante estado de revisión y edición. Y las historias nunca llegan a un punto en el que 
están cerradas, nunca llega un momento en que esto para. Porque vamos cambiando", aclara. 
En los más de treinta años que abarca este libro, ¿qué ha cambiado en su escritura? "Un lector tendría más 
que decir que yo sobre eso. Pero cuanto más tiempo llevas escribiendo más preguntas te haces. Ahora sé 
que si empleo el suficiente tiempo puedo conseguir algo. He ganado seguridad, pero los retos también son 
mayores. Te conviertes en prisionero de ti mismo y no quieres hacer algo que te disminuya. Te esfuerzas 
por mantenerte inquieto". 
En el prólogo de Aquí empieza nuestra historia, Wolff insiste en su afán por descubrir complicados 
procesos morales o mecánicos que pasan inadvertidos a primera vista, y comparte con los lectores el filtro 
previo a la publicación de un cuento. "Piensen que antes de que salga publicado en una revista un editor 
lo ha leído lápiz en mano y que al menos algunas de sus sugerencias han sobrevivido a las negociaciones, 
no porque me hayan forzado sino porque yo he creído que mejoraban la historia. Luego otro editor lo ha 
leído antes de publicarlo en una colección de cuentos y sin duda tenía algo valioso que decir. Y si la 
historia ha sido elegida para una antología, como todos o casi todas de las que están aquí reunidas lo han 
sido, yo le habré dado otro repaso, y lo he vuelto a hacer de nuevo antes de que salga la edición en 
bolsillo", escribe. 
El controvertido caso de su amigo Raymond Carver y el mítico editor Gordon Lish -que con su afilado 
lápiz tachó sin compasión secciones enteras de sus cuentos- es paradigmático de este proceso. "Sí, yo 
sabía que Lish tiene mano dura", dice Wolff. La publicación póstuma de la versión completa de los 
relatos de Carver impulsada por su viuda ha reabierto la polémica. "Creo que eso es una cuestión para 
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estudiosos o académicos. Al final Carver eligió las historias que quiso incluir en su última antología. 
Regresó a los originales en unos casos y en otros decidió quedarse con la versión editada. Lo que ha 
ocurrido ahora embarra de alguna manera su legado". 
Wolff ha tomado precauciones. "Ya he dejado dicho que cuando muera, por favor, que no me toquen los 
papeles. No quiero que la gente sepa. Entiendo que no es una actitud generosa hacia escritores futuros 
pero los borradores son asunto mío", añade con una sonrisa. Para evitar tentaciones futuras a sus deudos, 
dice que ya ha comenzado a destruirlos. ¿Con cuántos trabaja? Desde que escribe en ordenador le cuesta 
seguir la pista, pero muchos de los cuentos de Aquí empieza nuestra historia los tecleó a máquina. Hacía 
unas doce versiones. "Cuando empiezo a escribir sé adónde quiero llegar, pero pienso mientras avanzo y 
mi idea original cambia. Me pregunto cosas como qué es lo que realmente le preocupa a un personaje. 
¿Cuál es en realidad la relación de poder? Moralmente, ¿qué está pasando?". 
Admirador del trabajo de Flannery O'Connor y de Faulkner -"les encantaba hacer parodia"-, Wolff pasó 
su infancia enganchado a los relatos de O. Henry, uno de los padres del cuento americano que inició su 
carrera literaria para mantener a su hija mientras él cumplía condena en una cárcel por estafa. "Me 
encantaban sus finales con truco, con sorpresa como en 'Regalo de Reyes'. Con él descubrí el sentido de la 
estructura", recuerda. En Jack London y Hemingway encontró historias que al principio no entendía pero 
eran vivas y afiladas. En aquellas lecturas descubrió que "a la gente le encanta quererse a sí misma". 
Confiesa que también pasó mucho tiempo "haciendo el tonto", en busca tan sólo de variedad. A los 14 
años decidió que quería ser escritor. 
Su pasión por el relato se ha mantenido intacta. "Tiene una densidad especial, encapsulada, algo que sólo 
empiezas a apreciar con el paso del tiempo. Es como un poema", explica. ¿La clave del cuento perfecto? 
"Bueno, pues que sientas que está en armonía con tu sentido de la vida, que capture algo". Los de Carver -
"declarativos, aparentemente rectos pero en los que algo se vuelve extraño de forma muy rápida"- y los de 
Turguénev -"sus historias no son concluyentes, forman un collar"- se cuentan entre sus favoritos. 
En uno de sus nuevos relatos, 'La estudiante madura', resuena el eco de otro gran escritor: el checo Milan 
Kundera. La alumna Teresa entabla una conversación con su profesora de Historia del Arte, inmigrante de 
Checoslovaquia que acaba confesando sus delaciones como confidente de la policía secreta en Praga en 
los años setenta. "Es curioso pensar que alguien toma parte en eso y continúa con su vida. Es difícil vivir 
con eso encima", reflexiona. Wolff cuenta que al escuchar las acusaciones contra Kundera, que le 
señalaban como delator, se quedó helado. "Si fuese verdad me quedaría devastado. Cuando lees su trabajo 
te entra en las venas". 
La mentira, la impostura y la ficción comparten un terreno común. Pero Wolff reivindica la verdad. Habrá 
que creerle. La literatura, sostiene, es un gesto de honestidad. "Yo no igualo el arte a la mentira. Los 
novelistas inventan la verdad, eso es algo distinto. Cuando los escritores serios escriben van a lugares que 
son dolorosos. No se escapan", explica. Al final, dice, se trata de crear algo convincente, real, sincero. "La 
mentira es por naturaleza negación. La industria absurda de las memorias autocomplacientes. Eso suena 
muy falso". 
Wolff piensa que los escritores deben usar sus propias debilidades, su lado oscuro. "Fitzgerald era un 
trepa social y fue un niño mimado. Cuando escribía usaba todo esto y hablaba de ello sin tapujos. 
Entendía perfectamente de qué iba el personaje de El niño rico con sólo mirar su propio carácter". ¿Cómo 
hizo él frente a sus mentiras? "Por un lado, está la decepción deliberada del otro, y luego están las 
mentiras como invención para encontrar alguna manera de traspasar las ambigüedades de la vida, para 
alcanzar algunas verdades. Se necesita coraje para exponerte". 
Aquí empieza nuestra historia. Tobias Wolff. Traducción de Mariano Antolín Rato. Alfaguara. Madrid, 
2009. 472 páginas. 22 euros. Se publica el próximo día 22. 
 
http://www.elpais.com/articulo/semana/coraje/Wolff/elpepuculbab/20090418elpbabese_3/Tes
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Miradas cruzadas 

JUAN GOYTISOLO 18/04/2009  

 
  
Escritura y pintura tienen un idéntico afán innovador. Las reflexiones de Antonio Saura y de Andrés 
Sánchez Robayna sobre el arte que trasciende las modas y las expresiones de la modernidad ilustran su 
estrecha relación. 
1 Las miradas cruzadas de un pintor a la poética de la modernidad y de un poeta a la pintura que 
trasciende a las modas y vaivenes de la cotización comercial resultan singularmente esclarecedoras en los 
dos campos artísticos. Una relectura atenta de la vasta obra crítica de Antonio Saura y del recién 
publicado volumen de ensayos de Andrés Sánchez Robayna, Deseo, imagen, lugar de la palabra, ilustran 
dicha convergencia fecunda. 
Las obras destinadas a perdurar "vienen de lejos para iluminar el presente, o caminan desde el presente 
para fructificar en el pasado", escribe Saura 
Sánchez Robayna examina con una lucidez y un conocimiento raros a dos de los pintores actuales que 
más estimo, Frederic Amat y José María Sicilia 
Las reflexiones de Saura, tanto sobre la pintura como sobre la poética y la narrativa, traslucen una 
perspectiva cuya agudeza y hondura no abundan en nuestras tierras. Pocos artistas han analizado mejor 
que él las contradicciones de un mundo -el nuestro- en el que una serie de factores ajenos a la obra de arte 
prevalecen sobre la dinámica interna del creador y le fuerzan a doblegarse a las exigencias o caprichos de 
una sociedad en la que el afán de estar al día, la publicidad y las modas efímeras imponen cambios 
miméticos, y en la que los focos de la actualidad pasajera marginan las expresiones de la modernidad que 
persevera y circula a lo largo del tiempo. 
Los criterios de rentabilidad y consiguiente sujeción a los gustos de una clientela configurada por los 
modelos promocionados en los medios de comunicación, aísla cada vez más al creador que no se somete 
a ellos. Si a esto añadimos "el simplificador y domado didactismo de la crítica", entenderemos mejor la 
distinción establecida por Saura entre lo que llama "el hipo de la moda" y la "moderna intensidad", 
distinción paralela a la que tracé en la pasada década entre el texto literario y el producto editorial. 
En Escritura como pintura, Saura muestra la estrecha relación entre ambas, desde su génesis en el pintor, 
el narrador y el poeta hasta su percepción aleatoria por el gremio crítico y el conjunto de la sociedad. El 
solitario abrecaminos, nos dice, debe renunciar al narcisismo y a la patética necesidad de reconocimiento 
(y ello vale tanto para el pintor como para el escritor). Entroncando, no sé si a sabiendas, con Bajtin, 
añade: las obras destinadas a perdurar "vienen de lejos para iluminar el presente, o caminan desde el 
presente para fructificar en el pasado". Toda creación, insiste, es una aventura que no se sabe adónde 
conduce (en caso contrario, comentaba burlonamente Genet, no sería una obra de arte sino un trayecto en 
autobús), y la modernidad no supone el rechazo de la memoria del pasado, "sino su asentamiento en la 
vastedad del museo imaginario". La experiencia literaria y la pictórica responden así, a fin de cuentas, a 
un idéntico afán innovador. 
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Pero es sobre todo en su discurso en la Universidad de Castilla-La Mancha en donde la aspiración a la 
moderna intensidad del artista que fue y sigue siendo el paisano de Goya y Buñuel, busca y halla su 
hontanar, como José Ángel Valente, en el poeta español que más querido me es: me refiero, claro está, a 
San Juan de la Cruz. En el párrafo que cierra su discurso -'Hablando con Juan'- enumera las cinco 
condiciones o virtudes, del pintor solitario: desde "la de volar en lo más alto, en las más audaces 
aventuras" hasta la "de cantar y gritar con más espontáneo y libre lenguaje". La constelación de creadores 
que fecundaron la obra de Saura no sólo se compone de Velázquez y Goya, sino también del autor de 
Canto espiritual. 
Fijeza, Crónicas y otros textos del pintor son asimismo un referente indispensable a la comprensión del 
arte de nuestros días en el que pintura y literatura andan a menudo de la mano, como muestran la poesía 
de Alberti, de José-Miguel Ullán o de Sánchez Robayna, y la admirable trama novelesca urdida por Max 
Aub en Josep Torres Campalans. 
La biografía del supuesto pintor catalán, residente durante años en París, asiduo del círculo de artistas 
reunido en torno a Picasso y exiliado definitivamente en México, en donde habría fallecido en 
semivoluntario anonimato, es, en efecto, en palabras de Saura, "la cúspide de la literatura del testimonio 
fabulatorio". En su busca de una verosimilitud que sabemos ficticia -como lo es, por lo demás, la de todas 
las novelas realistas-, Max Aub acude a los recuerdos de conocidos pintores, críticos de arte y amigos del 
difunto Josep Torres Campalans, reproduce sus conversaciones con él y espiga máximas suyas, escritas u 
oídas de viva voz, en las que condensa su visión del arte ("pintar como se piensa, sin darse cuenta"; 
"coger el lienzo por sorpresa", etcétera). Pocos autores han expresado mejor que el presunto biógrafo la 
amargura de la derrota, el exilio y olvido de tantos escritores y artistas que defendieron con sus ideas y su 
labor creativa la causa de la República. De "aquello que no pudo ser", y de la conciencia de que si el "ayer 
se fue, mañana no ha llegado" (la anacrónica cita de Quevedo figura como epígrafe en Señas de 
identidad). Como dice Saura, después de subrayar la originalidad de Max Aub en cuanto investigador que 
indaga sobre el proceso mismo de la investigación: 
"El autor, barajando una multiplicidad de informaciones, ejerce en su obra, tal como sucede en las 
pinturas cubistas, y especialmente en los papiers collés -en los cuales el destello no puede ser logrado 
más que a través de la yuxtaposición de materiales hallados-, un desdoblamiento facetario de la realidad 
para acabar por ofrecernos una realidad discontinua, tan real y coherente como puede ser la vida misma". 
Los comentarios de Saura a El Criticón, cuyo texto ilustró con luminosa intelección, merecerían un 
capítulo aparte si el formato de estas páginas no lo vedara: "Novela filosófica en donde la realidad 
desaparece para dar paso a una gigantesca parábola moral", son otro ejemplo claro de la fecunda 
interacción entre el pincel y la pluma. La obra de Gracián, observa con melancolía, es más conocida y 
reeditada en Francia que en España (El Criticón, según me consta, fue uno de los libros de cabecera de 
Guy Debord) y son desdichadamente escasos los autores contemporáneos que han tenido la curiosidad de 
leerla (yo mismo lo hice de forma tardía, pese a mi amistad juvenil con el fundador de la Internacional 
Situacionista). No es de extrañar que la excepción más notable de este lamentable descuido sea obra de un 
poeta de raíces tan hondas y diversas como José Ángel Valente. 
Rozaré para concluir las agudas observaciones de Saura en torno a la unidad del arte islámico "en cuanto 
producto de su propia unidad teológica" (una unidad que no excluye la diversidad de matices creada por 
los sustratos sociales e históricos en los que se asienta). En una treintena de líneas de una modesta nota a 
pie de página condensa lo que suele explayarse en farragosos volúmenes de sesudos profesionales: las 
críticas habituales a aquél, especialmente las que se refieren "a nociones de monotonía, decorativismo y 
repetición", señala, "carecen de sentido al considerar como negativo precisamente aquello que constituye 
su sistema estético". De una enjundiosa concisión es asimismo el párrafo dedicado al mudejarismo de 
España e Hispanoamérica, en la medida en que apunta al hecho diferencial que lo distingue, como el 
barroco, del arte que se desenvuelve en el resto de Europa. También el incentivo homenaje a Gaudí, a esa 
síntesis genial de medievalismo y de modernidad que le permite sintetizar, como Picasso y Godard en sus 
respectivos campos, toda la historia de las formas artísticas, revela su amplitud de miras, su auténtica 
cosmovisión: 
"Los mosaicos del parque Güell en Barcelona constituyen no solamente un hermoso homenaje al arte 
islámico, sino también, en su ruptura contenedora de otro sentido diferente de lo sagrado, el collage más 
bello que la historia ha producido, ejemplar, además, en la historia del arte contemporáneo". 
2 Deseo, imagen, lugar de la palabra, el reciente conjunto de ensayos de Andrés Sánchez Robayna sobre 
el que el periodismo literario hoy en boga pasó de puntillas, comprende no sólo un análisis riguroso del 
ars longa, vita brevis de la poética inmune al estéril reductivismo de la cronología sino también un 
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enjundioso análisis de aquella pintura que ignora o desmiente los cuadros sinópticos producto de la 
inercia heredada del pasado y de la indolencia crítica. Los homenajes a Tàpies, Chillida y Broto son unos 
de los estudios más hondos y sugerentes de la labor de tres pintores que representan cabalmente a mis 
ojos la modernidad recuperada tras el desastre de la Guerra Civil y de la asfixiante dictadura que le 
sucedió. Su resistencia creadora a las pautas establecidas por el arte oficial abrió en efecto una brecha a 
través de la cual el mundo artístico español pudo sobrevivir a la magnitud de la catástrofe. Como dice 
Sánchez Robayna en las páginas que consagra al primero de ellos: 
"En Tàpies la escritura se reencarna, se regenera. Perdida desde hace mucho, en Occidente, la potencia 
plástica de la letra y la capacidad signográfica (ideográfica) de la palabra, una gran parte del empeño 
artístico del pintor catalán ha consistido en restituir al lenguaje una fuerza que, encerrada en él, nos 
devuelve formas primigenias de percepción y de conocimiento". 
Ajeno a toda compartimentación nacional o local, Sánchez Robayna examina con una lucidez y un 
conocimiento raros en nuestros predios a dos de los pintores actuales que más estimo -Frederic Amat y 
José María Sicilia-, pintores con quienes compartí además dos singulares manifestaciones artísticas: el 
espacio escénico creado por Amat para la ópera de José Sánchez Verdú, Pájaros en vuelo a Simorges, en 
su libre adaptación de mi novela Las virtudes del pájaro solitario, y el montaje teatral de José María 
Sicilia de Las mil y una noches, el núcleo seminal de todos los relatos, en el Centro de Arte 
contemporáneo de Las Palmas. 
Como observa el poeta -¿puedo decir gran poeta?- tinerfeño, "la obra de Frederic Amat aparece marcada 
por el viaje", un viaje físico y mental, fruto de su curiosidad voraz y de su apertura a otros espacios 
culturales -Marruecos, México, India- que desestabiliza y descentra la mirada etnocéntrica y, como a 
través de los ojos de las moscas, impone una vertiginosa visión poliédrica. La proyección de Amat a 
territorios diversos le induce a calar en la materia que los subyace tras el brillo del exotismo y del fácil 
recurso al folclor, extendiendo así su campo de acción a una dimensión que trasciende a los límites de la 
tradición pictórica europea. Sin renunciar a los mejores logros de ésta -desde el art nou de comienzos del 
pasado siglo a la síntesis deslumbradora de Tàpies-, Amat es un artista que arraiga en el ámbito artístico 
mexicano, hindú o marroquí y se alimenta de ellos. El viaje a la materia le lleva a incorporar a su obra una 
serie de elementos de perturbadora disimilitud. Sus ilustraciones a la bella edición de Galaxia Gutenberg 
del libro infinito de Sahrazad, para citar un ejemplo, eluden las trampas de la ilusión realista y desvelan 
una admirable capacidad de fusión de lo tenido por opuesto. Sin dejarse apriscar en la calidez del pequeño 
contexto de los valores ensalzados por el esencialismo identitario, su arte tiende a asimilar la diversidad 
de manifestaciones artísticas de la especie humana. Asume la impureza y la mezcla frente al narcisismo 
castizo. 
Las páginas de Deseo, imagen, lugar de la palabra sobre José María Sicilia son igualmente enjundiosas. 
Ilustrador también de Las mil y una noches; viajero, como Amat, a Marruecos e India; apasionado de las 
tradiciones artísticas forjadas en ese tejido hecho con trozos de distintas telas de las abstracción y de la 
caligrafía islámicas, Sicilia escapa igualmente a toda tentativa de clasificación. Como dice Sánchez 
Robayna: 
"Ese trasiego de sociedades y civilizaciones, esa migración de culturas, interesa al pintor como un modo 
de acercarse a la complejidad del mundo contemporáneo y a sus símbolos más universales". 
El trabajo de Sicilia con la cera -"la poética de la cera"- a partir de sus hermosas ilustraciones a las dos 
ediciones facsímiles del manuscrito de Canto espiritual, en las que asocia la expresión mística de San 
Juan de la Cruz al mundo y rituales de las abejas, visualiza la vertiginosa profundidad y sencillez del 
primer poeta de nuestra lengua, cuyo verbo no fecundó a ésta sino al cabo de cuatro siglos, en el nadir de 
la esfera celeste de José Ángel Valente. 
Las miradas cruzadas de Antonio Saura y Andrés Sánchez Robayna hallan su punto de convergencia en 
quienes mejor encarnan el poder salvífico y el fulgor de la palabra: la narradora del Libro de los Libros y 
el místico de Ávila. 
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Aitor Ortiz: diálogo con la luz 

JOSÉ LUIS BARBERÍA 18/04/2009  
 

  
El fotógrafo-pintor-escultor bilbaíno 
busca en la arquitectura industrial el 
campo para experimentar 
Aitor Ortiz recrea sus "muros de luz", 
sus "construcciones visuales", sus 
"fotografías escultóricas", en su estudio 
de la bilbaína península de Zorrozaurre, 
un terreno preñado de vestigios 
industriales que bañan la ría y el canal 
de Deusto. Es una ubicación propicia 
porque la obra de este artista, que 
imprime sus fotografías sobre soportes 
tridimensionales de cristal o aluminio, 
de la misma manera que el pintor 
trabaja sobre el lienzo, parece nutrirse 
de la energía telúrica que todavía 
despide ese suelo cultivado con mineral 
de hierro durante generaciones. Ahí, en 
su estudio, Aitor Ortiz sueña la pieza 
que le gustaría cobrarse y luego, c
ya está en su poder, la trabaja, depura, 
reinventa y transforma en escultura
saco de la pared", como dice él. La 
arquitectura es su territorio preferente 
de caza, el campo en el que 
experimentar a partir de los diferentes 
lenguajes en un diálogo técnico y 
artístico capaz de desconcertarnos y 
emocionarnos. 

uando 

, "la 

Así, nuestro hombre -no le mortifiquen con el título de "joven valor", que tiene ya 37 años y decenas de 
exposiciones y premios en su haber- se traslada un día a Millau (Francia) para capturar los tótems de la 
modernidad, esos pilares de hormigón gigantescos que sostienen el viaducto más alto del mundo. 
Descontextualizados y fuera de escala, los pilares surgen en su obra como dos extrañas y bellas esculturas 
en medio de un paraje sin huella humana. Esos tótems pueden figurar agrietados -"utilizo las grietas como 
fisuras entre el lenguaje fotográfico y el arquitectónico", dice- o emerger refulgentes en medio de una 
niebla fantástica. Pero, por lo general, el fotógrafo-pintor-escultor no busca la arquitectura de autor, sino 
los edificios industriales que le permiten jugar con la luz, elemento clave de su obra. Dice que "la luz es la 
huella en la fotografía y la sombra en la arquitectura" y que en algunas de sus obras es el elemento 
constitutivo del espacio y de la pieza. 
A medio camino entre la racionalidad analítica y la emoción, busca la ambigüedad para huir de lo obvio y 
refugiarse en el misterio y la atemporalidad que encuentra también en las canteras. "Me fascinan porque 
son un espacio natural intervenido y vivo, con cortes y aristas, pero sin pretensiones arquitectónicas". 
Anclado a su ciudad, Bilbao, donde tiene sus afectos y su hijo de 4 años, el artista observa con recelo la 
progresiva desaparición de la poderosa traza industrial que dio fisonomía y personalidad a la capital 
vizcaína. "Hay una confusión notable en torno a la belleza", dice. "Es como si las instituciones 
pretendieran instalar los duty free de los aeropuertos en el centro de las ciudades". 
- 
http://www.elpais.com/articulo/semana/Aitor/Ortiz/dialogo/luz/elpepuculbab/20090418elpbabese_2/Tes
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He visto a Bacon 

Una visita guiada a la retrospectiva del Museo del Prado que vuelve a colocar al gran artista británico, 
a cien años de su nacimiento, en el centro de la escena mundial 

Sábado 18 de abril de 2009 |  

 
Por Alicia de Arteaga  
De la Redacción de La Nación  
En la habitación 417 del hospital Rober, solo, con la única compañía de Mercedes, una hermana de las 
Siervas de María, Francis Bacon murió de un ataque cardíaco, en Madrid, el 28 de abril de 1992. Tenía 82 
años. Al día siguiente, fue cremado sin pena ni gloria en el cementerio de la Almudena. El último amor lo 
había llevado a la capital española cuando su cuerpo, agotado tras una neumonía desatendida, dijo basta. 
Se llamaba José el ingeniero experto en finanzas, cincuenta años menor, que lo enamoró con su fina letra 
y modales aristocráticos tras la muestra de la Tate Gallery, en los años ochenta.  
Francis Bacon ya era entonces un artista de culto, el único británico colocado por la crítica en el Parnaso 
de los grandes, a la altura de J. M. W. Turner (1775-1851), el inglés que vio la luz como nadie, y un 
escalón más arriba que Lucian Freud, nieto del padre del psicoanálisis y, quizás, su único discípulo. 
Bacon no tuvo maestros, pero en su altar pagano colocó en la cima a Velázquez, Goya, Cimabue, Poussin, 
Rembrandt y Giacometti. Escultores, sólo tres: Miguel Ángel, Rodin y Brancusi.  
La retrospectiva del Prado inició su camino en la Tate de Londres y seguirá viaje al Metropolitan de 
Nueva York. Es un ambicioso proyecto, precrisis, que unió los esfuerzos públicos y privados con el apoyo 
financiero de Acciona, la empresa de José Manuel Entrecanales Domecq; del Patronato del Prado, 
presidido por el coleccionista Plácido Arango, con el impulso de Esperanza Aguirre, presidenta de la 
Comunidad de Madrid, y de Alberto Luis Gallardón, su alcalde.  
Las obras provienen, entre muchas notables procedencias, de la Tate Britain, del Pompidou, del 
Guggenheim de Nueva York, del Museo Thyssen, de la Fundación Beyeler, de la colección Hess de 
Berna, del Legado Francis Bacon y del MoMA de Nueva York, representado por la formidable tela 
llamada Painting , que Alfred Barr, director del museo fundado por los Rockefeller, compró en 1946. 
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Está también, y es conmovedor, el homenaje a George Dyer Tríptico , mayo-junio 1973 , propiedad de la 
coleccionista suiza Esther Grether, principal accionista de Swatch. Esta mujer, de perfil bajísimo, como 
son los suizos por naturaleza, tiene en sus manos cuatro trípticos de los treinta que pintó el artista 
británico. El que se exhibe en el Prado fue adquirido por Grether en 1989 por 5,3 millones de dólares. La 
valoración económica de la obra del británico (ver pág. 9) corre pareja con su enorme influencia entre los 
jóvenes artistas y con el regreso de la pintura a los primeros planos. En realidad, nunca se fue, y su 
muerte, tantas veces anunciada, no se cumplió. Bacon resulta una figura incómoda en la narrativa del arte. 
Eligió reinterpretar la figuración en el contexto de las vanguardias seducidas por la abstracción. Fue un 
solitario de ambiciones radicales. Sin términos medios. Decía de su obra que estaba destinada a la 
National Gallery... o al tacho de basura. Ganó el primer destino.  
La exposición ocupa las nuevas salas del Prado, ampliado según un proyecto de Rafael Moneo (Pritzker 
1996) que extiende los pabellones hacia el monasterio de los Jerónimos en la mayor renovación 
estructural del museo que, con el Thyssen y el Reina Sofía, conforma el triángulo de las bellas artes de 
Madrid. Son más de 20.000 metros cuadrados para dar aire y espacio a las muestras temporarias y realzar 
la colección real, una pinacoteca singular y espléndida, formada sobre el gusto personal de los Borbones 
sin el carácter enciclopédico del Louvre, el British Museum o el Metropolitan. Esa expansión severa y 
austera con sus paredes color carne de melón es la cara opuesta de los museos firmados a la manera de 
Frank Gehry. No es perfecta, diría Michael Kimmelman, crítico de The New York Times , pero ¿qué lo es 
aparte de Velázquez?  
Velázquez está en la matriz de la obra de Bacon. Su influencia se vuelve obsesión en la serie inspirada en 
el retrato del Papa Inocencio X, de las galerías romanas Doria Pamphili. Con esa obra tuvo Bacon una 
cita a la que nunca llegó en la primavera de 1954, camino de la Bienal de Venecia, donde compartió el 
pabellón de Gran Bretaña con Lucian Freud y Ben Nicholson.  
La otra obsesión se llama George Dyer, el amante muerto por sobredosis en un hotel parisiense la noche 
previa a la inauguración de la gran retrospectiva del Grand Palais, en 1971. La tragedia le dio mayor 
credibilidad a sus pinturas, eran la expresión desolada del artista ateo obsesionado por la fragilidad de un 
mundo sin Dios. Aquella muestra fue su consagración y el cadalso del amante. Los laureles de la fama lo 
mimaban y repetía, un siglo después, el derrotero de J. M. W. Turner, último británico en colgar sus obras 
en las salas de Champs-Elysées. La de George Dyer es la historia íntima de un desencuentro, narrada en 
el film sobre la vida, o un tramo de la vida, de Francis Bacon. El amor es el demonio , dirigida por John 
Maybury, recrea la otra cara del artista con imagen de dandy que sólo tomaba champagne Krug. El Bacon 
de los amores perversos conoció a Dyer cuando entró por asalto en su taller. Fue, de inmediato, su amante 
y luego su modelo. En la muestra se ven fotos del amigo en todas las posiciones, junto a fotografías de 
Lucian Freud, John Edwards, Peter Lacey, amigos íntimos, modelos ocasionales. No se entiende el 
proceso creativo del británico sin ese collage de fotos, recortes de diarios, catálogos, imágenes de tiranos, 
animales rostros deformados que lo acompaña como una cohorte.  
La pintura Bacon es la figuración después de la fotografía; pero sobre todo a partir del libro de Eadweard 
Muybridge sobre la figura en movimiento fechado en 1901. Tipo curioso, Muybridge era un fotógrafo 
inglés que se mudó a la costa oeste de los Estados Unidos y se hizo famoso tras fotografiar con un sistema 
mecánico el galope de un caballo y, al hacerlo, probar que en un momento dado los cascos de las cuatro 
patas estaban en el aire. La idea del movimiento inspira en Bacon el formato tríptico, la secuencia como 
una manera de prolongar la acción, la mueca, el grito.  
Dyer tiene su sala Homenaje , esa serie desgarradora es la celebración post mórtem, el mea culpa al 
amigo muerto. En la vida pública, Bacon estableció siempre una distancia con su modelo y amante, no lo 
consideraba a la altura de sus modales artistocráticos y públicamente lo humillaba por su origen 
proletario, puro músculo y nada más. Ese desprecio explica por qué Bacon se habría negado a la presencia 
de Dyer en la inauguración de la muestra en el Grand Palais: hay que buscar allí la razón del último acto, 
la sobredosis, la muerte.  
Manuela Mena es la curadora española de esta gran muestra itinerante que llega en el momento oportuno. 
No sólo para celebrar el centenario del nacimiento: es el momento en el que los jóvenes vuelven a pintar, 
a pesar de Duchamp y del arte conceptual. Hasta el díscolo Damien Hirst ha dicho que el último gran 
pintor fue Bacon. En su huella están artistas notables como Jenny Saville (Cambridge, 1970), pintora de 
la carne, de la desmesura y de enormes "paisajes corporales", integrante del grupo Young British Artists, 
capitaneado por Hirst y financiado por el publicista Charles Saatchi.  
Experta en pintura del siglo XVIII, Mena ganó notoriedad mediática en los últimos tiempos por su 
lapidario informe sobre la autenticidad de El Coloso de Goya, que determinó que la pintura no era obra 
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del autor de La maja desnuda . Es la autora también del sesudo prólogo del catálogo de Bacon, donde 
indaga en las relaciones del británico con la pintura de Velázquez y Goya. Conoció esa relación en carne 
propia. Acompañaba a Bacon en sus largas visitas al Prado, a fines de los años ochenta, cuando el 
británico volvió a descubrir Madrid, ciudad que conoció de paso en 1950, cuando iba rumbo a Tánger con 
su amigo Peter Lacey. De vuelta en la capital española, disfrutaba de los martinis del Bar Cock, de las 
tapas de La Trainera y, sobre todo, de su admirado Velázquez. Recorría el museo los lunes, a puertas 
cerradas. Cuenta Mena que observaba la materia de los cuadros como quien se recrea en la piel de un 
amante.  
Como Velázquez, Bacon percibía el mundo que lo rodeaba en estado de descomposición; la metáfora es 
el cuerpo desguazado por su pincel bisturí. Pintor de la corte, Velázquez asistió al derrumbe del Imperio y 
Bacon pintó su tríptico de la Crucifixión meses antes del fin de la Segunda Guerra Mundial.  
La visita al Prado para ver a Bacon es un acto impiadoso. Un recorrido sin tregua por sus íntimas 
obsesiones. Abre la exposición Tres estudios para figuras al pie de una Crucifixión , que Bacon expuso 
en abril de 1945 en la galería Lefevre, en New Bond Street, un mes antes del suicidio de Hitler y del 
descubrimiento de los campos de exterminio nazi. ¿Cuánto del horror está impreso en esas fauces 
hambrientas con las piezas dentarias al descubierto, el cuello extendido que en la tensa torsión no se sabe 
si es de un animal o de un ser humano? En la sala siguiente, el papa aullador inspirado en el Inocencio X, 
de Velázquez, atrapado en su cárcel de cristal, es una mancha surgiendo de la oscuridad, un ectoplasma 
carnívoro, como lo llama Robert Hughes, con reminiscencias de Grünewald y del grito desesperado de la 
película El acorazado Potemkin . En la tela congela el grito que todavía se oye. La operación pictórica de 
Bacon es volver a los clásicos para desarticularlos, los despanzurra como una pieza de caza y se ensaña 
con ellos con la misma ferocidad que lo hizo con sus relaciones más íntimas. Pintaba con la resaca de una 
noche de excesos, temprano por la mañana, con el peor de las ánimos y la mejor luz de su taller de South 
Kensington.  
Francis Bacon nació en Dublín el 28 de octubre de 1909. Segundo de los cinco hijos de Edward y 
Cristina, ingleses protestantes. Su padre, veinte años mayor que su madre, era un entrenador de caballos 
de carrera, ex militar, rudo en las formas y en el mando, que condenó a su hijo a un destino itinerante: 
todos los años una nueva casa, una nueva mudanza. Temprano en la vida lo marginó del entorno de los 
afectos tras haberlo descubierto, a los 16 años, vestido con la ropa interior de su madre. Lo echó de la 
casa. El joven se fue a Berlín en un itinerario de excesos que marcaban el inicio del destino del outsider, 
según lo definió John Russell, crítico de The New York Times , que lo conoció como nadie. Sobrevivió 
como pudo, con dinero que le enviaba su madre y con los magros ingresos de acompañante de caballeros 
que contactaba por avisos en los diarios.  
Ni una casa ni una escuela ni una patria. Fue diseñador de muebles, émulo menor de Le Corbusier, 
obsesionado por la belleza y las cuestiones estéticas que siguen presentes en su pintura, alfombras 
búlgaras, muebles tubulares, fondos lisos, escenográficos y riesgo asumido en el uso del color. Un esteta 
hasta en la elección de cubrir sus pinturas con un vidrio y crear así una distancia con el espectador, la 
pintura convertida en objeto vuelve distante la materia más cercana, la carne.  
Autodidacto, se sabe poco de lo que pintó antes de 1944. El disparador, el click mental, fue una muestra 
de dibujos de Picasso que vio en la galería de Paul Rosenberg. Desde entonces la pintura fue el refugio, la 
tregua tras los ataques de asma, combatidos desde que era un chico con morfina. Se ató al caballete como 
a un madero. Si no hubiera sido asmático, no habría pintado. Y si no hubiera sido pintor "habría sido 
delincuente", ha dicho Bacon.  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118323
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Cuerpos desacralizados 

Por Jorge López Anaya  
Para La Nación Buenos Aires, 2009 

Sábado 18 de abril de 2009 |  

 
Nacido en Dublín hace un siglo, de padres ingleses, Francis Bacon es una de las personalidades mayores 
del arte de la segunda mitad del siglo XX. En 1925 se instaló en Londres, donde vivió hasta su muerte en 
1992. En la década del treinta comenzó a pintar, animado por el surrealismo y por la figuración 
distorsionada de Picasso, de quien vio una muestra retrospectiva en París. En 1934 presentó su primera 
exposición individual en Londres; la mayor parte de esas obras tempranas fueron destruidas por el artista. 
Luego pasó una década sin pintar. Recién en 1945 retornó a su trabajo y expuso en una muestra colectiva 
en la Lefevre Gallery. En la ocasión, presentó una obra ya madura: Tres estudios para figuras al pie de 
una Crucifixión . Para concretar sus obras, Bacon utiliza, como referencias orientadoras, fotografías de 
malformaciones tomadas de un manual médico, fotografías de seres humanos y animales en movimiento 
de Muybridge, fotogramas de la mujer que grita en el filme El acorazado Potemkin de Eisenstein, 
ilustraciones de revistas eróticas, de boxeo, de lucha libre, de fútbol. Las sugerencias de las 
reproducciones son evidentes en las versiones del Retrato del Papa Inocencio X de Velázquez. El Sumo 
Pontífice de Bacon está desnudo hasta los huesos y las vísceras; nada queda de la autoridad ni de la 
dignidad teológica que ostentaba en la tela del español. Bacon realizó más de cuarenta ensayos sobre esa 
pintura, que sólo conocía por reproducciones. Pintó de manera obsesiva, sin dibujo previo, personajes 
lacerados, descalificados, truncados, contorsionados. Algunas veces sus modelos están aislados en cubos 
lineales o en jaulas transparentes, tienen la boca abierta como si gritaran o aullaran. Muchos de los 
modelos que el artista traspuso a la tela con rostros distorsionados pertenecían a su círculo más íntimo, 
como Isabel Rawsthorne, Henrietta de Moraes, Lucian Freud y Georg Dyer. Bacon había renunciado a 
representar desconocidos, creía que no le perdonarían el daño infligido. Ateo, homosexual, jugador 
compulsivo, alcohólico, Bacon mostró en sus pinturas, sin equívocos, la tragicomedia del hombre 
moderno.  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118362
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Bajar a los oscuros sótanos de la conciencia 

Por Jorge Fernández Díaz  
Director de ADNcultura 

Sábado 18 de abril de 2009 |  
Una nena a quien quiero mucho, cuando tenía siete años escribía relatos felices. Cuentos donde todo era 
brillante, positivo, noble y venturoso, y en los que tanto varones como mujeres no corrían peligro y 
actuaban con corrección, altruismo y belleza. Su hermana mayor, que es muy inteligente y le lleva cinco 
años, le dijo al leer esos textos que estaban bien escritos pero que no eran cuentos. La menor se quedó 
sorprendida por el veredicto. "No son cuentos porque les falta un problema", le explicó la mayor con el 
ceño arrugado.  
Están cifradas en esta pequeña anécdota familiar varias cosas. Primero, la imposibilidad de escribir 
historias sin nudo dramático. Segundo, la desprejuiciada visión de chicos que aún no han sido colonizados 
por el sistema educativo ni por el aparato narrativo tradicional: un verdadero vanguardista debería intentar 
hoy escribir un relato enteramente feliz, sin conflictos ni sobresaltos, y aún así tan interesante como son 
los cuentos con "problemas". Y tercero, la función de la desdicha y el conflicto como caldo de cultivo, 
resorte y justificación del arte.  
Así como los buenos escritores, hasta el más hedonista y frívolo, pasan por graves momentos de 
desesperación, las biografías de los grandes pintores están cruzadas por la angustia y el sufrimiento. Aún 
así, muchos de ellos han celebrado la felicidad de la vida, pintada desde el destino trágico individual y 
colectivo que experimentaban. Se servían de la extrema sensibilidad que la desdicha y a veces la orfandad 
les habían infligido para pintar o escribir, con ese nivel de conciencia, obras bellas. Decía Freud que la 
conciencia es como una lámpara y que esa luz no sabe de dónde viene. El inconsciente es la instalación, la 
usina y la represa que la ha producido. Pero eso ocurre en los sótanos y el hombre debe bajar a ellos de 
vez en cuando para entenderse a sí mismo. Los hombres comunes son vulnerables, pero los artistas lo son 
en grado supremo. Esa piel fina les permite captar lo que nadie y acusar los golpes como ninguno. Es por 
eso que muchos artistas tuvieron vidas trágicas y grandes adicciones: el alcohol y las drogas son falsos 
anestésicos para dominar el miedo y el dolor.  
La desdicha como material narrativo y a la vez como usina de los grandes artistas explica la vida y la obra 
de Francis Bacon, genial pintor, chico asmático y retraído, homosexual echado por su padre de casa, 
lumpen y desbordado, y finalmente creador autodestructivo de una obra genial y monstruosa. Bacon, 
tomando la cuerda donde la había dejado Picasso, admirador de Velásquez pero identificado con Goya, 
avanzó a ciegas por los caminos escabrosos de una pintura desgarradora, que pretendía recrear "la vida en 
la muerte". El resultado son cuadros originalísimos y obsesivos por el cuerpo, la fealdad y la violencia, y 
que muestran el vicio, lo abyecto y lo malformado para celebrar paradójicamente la condición humana. 
"Asquerosos trozos de carne", sentenció Margaret Thatcher en una ocasión.  
Bacon, que había nacido en Dublín, murió en España en 1992 después de una existencia turbia y doliente. 
Las cotizaciones de sus cuadros son astronómicas. El Museo del Prado ha montado una importantísima 
retrospectiva, y sobre ella y la singularidad del artista escribe en esta edición Alicia de Arteaga.  
Al revisar una vez más los cuadros de Bacon sentí la usina de desdicha que había producido esa luz 
magistral, y cómo el pintor había bajado a aquel sótano para enseñarnos a todos lo que no queríamos ver. 
Y sentí la opresión y recordé la discusión de aquellas hermanas como si tratara de volver a ese momento 
de felicidad pura en el que todavía podíamos creer en un cuento sin "problema", en el que la vida podía 
no ser un suplicio ni una malformación; cuando podía ser narrada con la felicidad brillante, noble e 
ingenua de una niña de siete años.  
jdiaz@lanacion.com.ar
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118324
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La casa malva 

En su nueva novela, La música del hambre (Adriana Hidalgo), de la que brindamos este anticipo, J. 
M. G. Le Clézio, premio Nobel de 2008, recrea la vida de su madre y de la burguesía francesa antes de 
la Segunda Guerra Mundial y en la Ocupación 
Sábado 18 de abril de 2009 

 Foto: LA NACION
Por J. M. G. Le Clézio  
 
Ethel. Está delante de la entrada del parque. Es de tarde. La luz es dulce, color perla. Tal vez una 
tempestad retumba sobre el Sena. Aprieta muy fuerte la mano del señor Soliman. Tiene apenas diez años, 
todavía es chica, su cabeza apenas llega a la cadera de tu tío abuelo. Frente a ellos hay como una ciudad 
construida en medio del bosque de Vincennes, se ven torres, alminares y cúpulas. En los bulevares de 
alrededor se apretuja la multitud. De pronto estalla el chaparrón que amenazaba y la lluvia cálida hace 
subir un vapor por encima de la ciudad. Instantáneamente se abren cientos de paraguas negros. El viejo 
señor ha olvidado el suyo. Duda, mientras empiezan a caer las gruesas gotas. Pero Ethel lo tira de la mano 
y juntos corren por el bulevar hacia la cornisa de la puerta de entrada, frente a los fiacres y los autos. Ella 
lo tira de la mano izquierda y con la derecha él mantiene en equilibrio el sombrero negro sobre el cráneo 
puntiagudo. Cuando corre, sus patillas grises se abren rítmicamente, lo que hace reír a Ethel, y al verla 
reír el también ríe, tanto que se paran debajo de un castaño para protegerse.  
 
Es un lugar maravilloso. Ethel nunca vio ni soñó con algo así. Pasada la entrada por la puerta Picpus, 
costearon el edificio del museo, frente al que se apretujaba la multitud. El señor Soliman no está 
interesado. "Siempre podrás ver museos", dijo. El señor Soliman está pensando en algo. Por eso quiso ir 
con Ethel. Ella trató de saber y desde hacía días le planteaba preguntas. Es muy astuta, es lo que le dice su 
tío abuelo. Sabe conseguir lo que quiere. "Si es una sorpresa y te la digo, ¿dónde está la sorpresa? Ethel 
vuelve a la carga. "Al menos puedes dejarme adivinar." Él está sentado en su sillón, después de cenar y 
fuma su cigarro. Ethel sopla el humo del cigarro. "¿Se come? ¿Se bebe? ¿Es un lindo vestido?" Pero el 
señor Soliman sigue firme. Fuma su cigarro y bebe su coñac como todas las noches. "Lo sabrás mañana." 
Después de esto, Ethel no puede dormir. Toda la noche da vueltas en su pequeña cama de metal que 
chirría mucho. Recién se duerme al alba y le resultaba difícil despertarse a las diez, cuando su madre 
viene a buscarla para almorzar en casa de las tías. El señor Soliman todavía no está.  
 
Sin embargo, el bulevar Montparnasse no queda lejos de la calle Contentin. Un cuarto de hora caminando, 
y el señor Soliman es un buen caminante. Camina bien derecho, con el sombrero negro encajado en el 
cráneo, con el bastón con punta de plata que no toca el suelo. A pesar del bullicio de la calle, Ethel dice 
que lo escucha llegar desde lejos, con el sonido rítmico del hierro de los tacos de sus botas en la vereda. 
Dice que hace el ruido de un caballo. Le gusta comparar al señor Soliman con un caballo y a él esto no le 
desagrada, y cada tanto, a pesar de sus ochenta años, la sube a sus hombros para ir a pasear al parque y, 
como es muy grande, ella puede tocar las ramas bajas de los árboles.  
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Terminó la lluvia y caminan de la mano hasta la orilla del lago. Bajo el cielo gris el lago parecía muy 
grande, curvo, semejante a un pantano. El señor Soliman habla a menudo de los lagos y las marismas que 
vio en otra época, en África, cuando era médico militar en el Congo francés. A Ethel le gusta hacerlo 
hablar. El señor Soliman le cuenta sus historias sólo a ella. Todo lo que sabe del mundo él se lo ha 
contado. En el lago, Ethel ve patos y un cisne un poco amarillo que parece aburrirse. Pasan delante de una 
isla en la que construyeron un templo griego. La multitud se apretuja para cruzar el puente de madera y el 
señor Soliman pregunta, pero es evidente que lo hace para quedarse tranquilo: "¿Quieres...? Hay 
demasiada gente y Ethel tira de la mano de su tío abuelo. "¡No, no vayamos enseguida a la India!"  
 
Bordean el lago a contracorriente de la multitud. La gente se aparta delante de ese hombre grande vestido 
con un capote de abrigo y con un sombrero arcaico y esa niñita rubia endomingada con su vestido con 
nido de abejas y sus botines. Ethel se siente orgullosa de estar con el señor Soliman. Tiene la impresión 
de estar en compañía de un gigante, de un hombre que puede abrir camino en cualquier desorden del 
mundo.  
 
En ese momento la multitud va en otro sentido, hacia el extremo del lago. Por encima de los árboles, 
Ethel ve torres extrañas color cemento. En un letrero, con dificultad lee un nombre:  
-Áng...kor...  
-¡Vat!- termina el señor Soliman. Angkor Vat. Es el nombre de un templo de Camboya. Pareciera que lo 
hemos logrado; pero, antes, quiero mostrate algo.  
Tiene algo en mente. Y además, el señor Soliman no quiere caminar en el mismo sentido que la multitud. 
Desconfía de los movimientos colectivos. A menudo Ethel escuchó decir de su tío abuelo: "Es original". 
Su madre lo defiende, sin duda porque es su tío: "Es muy amable".  
Él la educó con dureza. A la muerte de su padre la tomó a su cargo. Pero no lo veía a menudo, siempre 
estaba lejos, en la otra punta del mundo. Lo quiere. Y tal vez está aún más conmovida de que ese viejo 
gran hombre sienta pasión por Ethel. Es como si por fin lo viera abrir su corazón, al final de una vida 
solitaria y endurecida.  
Al costado, un camino se aleja de la orilla. Los paseantes son menos numerosos. Un cartel dice: 
ANTIGUAS COLONIAS. Debajo hay escritos unos nombres y Ethel los lee lentamente:  
REUNIÓN  
GUADALUPE  
MARTINICA  
SOMALÍA  
NUEVA CALEDONIA  
GUYANA  
INDIA FRANCESA  
Allí es donde quiere ir el señor Soliman.  
Es en un claro, un poco apartado del lago. Chozas con techos de paja, otras construidas de material, con 
pilares que imitan los troncos de las palmeras. Pareciera un pueblo. En el centro, una especie de plaza 
cubierta de grava donde han colocado unas sillas. Algunos visitantes están sentados, las mujeres, con 
vestidos largos, todavía tienen abiertos los paraguas pero en ese momento aparece el sol y los paraguas 
sirven de sombrillas. Los señores han extendido pañuelos sobre las sillas para absorber las gotas de lluvia.  
Ethel, ante el pabellón de la Martinica, no pudo dejar de exclamar "¡Qué lindo!" En el frontón de la casa 
(también tipo choza) están representados en altorrelieve todo tipo de flores y frutos exóticos, ananás, 
papayas, bananas, ramos de hibiscos y aves del paraíso.  
 
"Sí, es muy lindo... ¿quieres visitarlo?"  
 
Pero planteó la pregunta como un momento antes, con la misma voz vacilante y, además, tiene a Ethel de 
la mano pero se queda inmóvil. Ella comprende y dice: "¿Más tarde, si quieres?"  
 
Por la puerta, Ethel percibe a una antillana con turbante rojo, que mira hacia fuera sin sonreír. Piensa que 
le gustaría verla, tocar su vestido, hablarle, tiene una expresión tan triste en su rostro. Pero no se lo dice a 
su tío abuelo. Él la lleva a la otra punta de la plaza, hacia el pabellón de la India francesa.  
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La casa no era muy grande. No atraía mucha gente. La multitud pasaba sin detenerse, llevada por un 
mismo movimiento, con trajes negros, sombreros negros y el frufrú ligero de los vestidos de las mujeres, 
con sus sombreros con plumas, frutas y velos. Algunos de los niños que arrastran les echan miradas 
furtivas de lado, a ellos, a Ethel y al señor Soliman que suben y cruzan. Van hacia los monumentos, las 
rocas, los templos, esas grandes torres que sobrenadan por encima de los árboles semejantes a alcauciles.  
Ella ni ha preguntado qué es eso de allí. Él debió mascullar una explicación: "Es la copia del templo de 
Angkor Vat, un día te llevaré a ver el verdadero, si quieres". Al señor Soliman no le gustan las copias, 
Sólo se interesa por la verdad, es así.  
 
Se detuvo delante de la casa. Su rostro sanguíneo expresa una perfecta satisfacción. Sin una palabra, 
aprieta la mano de Ethel y juntos suben los escalones de madera que llevan a la escalinata. Es una casa 
muy simple, de madera clara, rodeada por una galería con columnas. Las ventanas son altas, enrejadas 
con celosías de madera oscura. Sobre el techo casi plano, con tejas barnizadas, hay una especie de torre 
almenada. Cuando entran no hay nadie. En el centro de la casa, un patio interior, iluminado por la torre, 
está bañado por una extraña luz malva. En el costado del patio, un estanque circular refleja el cielo. El 
agua está tan calma que por un momento Ethel cree que es un espejo. Se detiene, con el corazón 
palpitante, y el señor Soliman también permanece inmóvil, con la cabeza un poco tirada hacia atrás para 
mirar la cúpula por encima del patio. En nichos de madera dispuestos en un octógono regular garras 
eléctricas difuminan un color, ligero, irreal como un humo, color de hortensia, color de crepúsculo sobre 
el mar.  
 
 
Traducción Juana Bignozzi  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118337
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De la educación sentimental a la plenitud 

El libro que Le Clézio consagró a contar la historia de su familia materna forma un díptico con El 
Africano , el relato dedicado a la figura de su padre 
Sábado 18 de abril de 2009 

Al retratar a un grupo burgués, La música del hambre describe los prejuicios y la ideología de una 
época Foto: Reuters
Por Hugo Beccacece  
De la Redacción de LA NACION  
El nuevo libro de J. M. G. Le Clézio, La música del hambre , editado por Adriana Hidalgo, fue publicado 
en francés antes de que el autor recibiera el premio Nobel de Literatura en 2008. Tras una obra 
consagrada a explorar, en ensayos y ficciones, culturas alejadas de la europea, Le Clézio recrea en sus 
últimos libros los recuerdos de sus primeros años y la historia de la pareja de primos de la que es hijo. Así 
como en El africano el escritor cuenta de un modo muy libre la historia de su padre, un médico que 
trabajó en el África de los imperios coloniales; en esta nueva narración, relata la vida de su madre. Pero 
las libertades que se toma respecto de la realidad en el último panel del díptico consagrado a sus 
antepasados son mucho mayores. Hasta el punto de que el hijo de la pareja protagónica nace en la novela 
después de 1945, mientras que J. M. G. Le Clézio nació en 1940.  
El personaje central de La música del hambre es Ethel. Al comienzo de la narración, es aún una niña. 
Pertenece a una familia, los Brun, que vive en París después de haber hecho fortuna en la isla Mauricio. 
En el primer capítulo, Ethel visita la Exposición Colonial con su tío abuelo, Soliman. .Éste queda 
cautivado por una "casa malva", típica de los paraísos perdidos de Oriente donde vivió. Ese tío rico, que 
adora a su sobrina, compra la extraña construcción y la traslada, desarmada, al jardín de su residencia 
parisiense. Las maderas de esa vivienda habrán de permanecer amontonadas, al fondo de un terreno, 
condenadas a no ser más que un rompecabezas.  
La educación sentimental de Ethel incluye en su primer tramo la clásica amistad amorosa con una 
compañera de colegio, Xenia, una chica rusa, de gran belleza, que disimula, como su aristocrática familia, 
la pobreza que la acosa. La atracción que ejerce sobre Ethel deriva, en parte, del misterio de una 
existencia de refugiada y del ambiente poco burgués, desconocido para la chica francesa, en que se 
mueven esos nobles zaristas, obligados por la Revolución a trabajar en cualquier oficio para sobrevivir.  
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Como aún se acostumbraba en la época de entreguerras, los Brun tienen una tertulia en su hogar, donde 
reciben a parientes y amigos: una colección de seres humanos que encarnan casi todos los prejuicios y los 
lugares comunes de la época. Hay xenófobos, antisemitas, anticomunistas acérrimos, simpatizantes nazis 
y hombres de negocios prontos a enriquecerse a expensas de los otros. En medio de todos ellos, 
Alexandre, el soñador padre de Ethel, vive pensando en islas de nombres perturbadores, ansioso de 
lanzarse a riesgosas aventuras financieras y de crear empresas, propuestas por falsos amigos, que 
prometen ganancias fabulosas. Alexandre, presa ideal de cualquier embaucador, se mete en muchos de 
esos asuntos porque sabe que cuenta con el apoyo de Soliman, un apoyo esquivo porque éste ha sabido 
calar las debilidades de su pariente. Ethel, a pesar de su juventud, juzga con rigor a su padre, pero lo ama. 
Sabe que Alexandre carece de autoridad moral y entereza. En el páramo de la tertulia de los Brun, el 
único oasis es un joven inglés, pelirrojo y "lindo como una chica", con el que Ethel simpatiza, Laurent 
Feld.  
El tío abuelo muere y deja un testamento en el que declara heredera universal a su sobrina, pero la chica 
no tiene edad suficiente para administrar los bienes. Lo hará su padre. Alexandre no tarda mucho en caer 
en bancarrota y condena a su esposa y a su hija a una vida de pobreza.  
Un buen día, Xenia desaparece y su ex compañera de colegio, después de extrañarla, se consuela poco a 
poco con la presencia viril de Laurent. Él y Ethel comparten una visión de la vida que trasciende la mala 
fe y las veleidades burguesas. Será el inglés quien le descubra a la joven los juegos del sexo y del amor.  
Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y París es ocupado por los alemanes, los Brun, empobrecidos, 
se refugian en Niza. Allí, Ethel y sus padres sufren la música del hambre. Mientras Laurent lucha en el 
ejército inglés, lejos de Ethel, la mujer que ama, ella se convierte en el pilar de la familia y Alexandre, su 
padre se hunde en una profunda decadencia mental. La posguerra abre un nuevo capítulo en Europa y, 
naturalmente, en la vida de Ethel y de Laurent.  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1119499
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Paranoicos, fóbicos y felices 

El novelista argentino habla de Realidad (Mondadori), novela en la que imagina un choque entre el 
terrorismo y la televisión 
Sábado 18 de abril de 2009 
|

Tras publicar un nuevo libro, Bizzio espera el estreno de su segunda película Foto: Martín Acosta
Por Pablo Gianera  
De la Redacción de LA NACION  
En lugar de una novela, Realidad podría haber sido un muy buen guión. Es más, posiblemente lo sea 
dentro de no mucho tiempo, cuando algún productor astuto se percate de las posibilidades 
cinematográficas de esta trama en la que un grupo fundamentalista islámico toma por asalto una 
productora de televisión en la que se desarrolla el reality show "Gran Hermano" y, luego, se dedica a 
alterar las peripecias que implican a los participantes.  
Pero, por otro lado, Realidad podría haber sido otra cosa que una novela porque su autor, Sergio Bizzio, 
tiende a prodigarse en actividades multiformes. Hace unos meses publicó un nuevo libro de poemas, Te 
desafío a correr por el jardín como un idiota ; a mediados de 2009 se estrenará No fumar es un vicio 
como cualquier otro , su segunda película, y hacia fines saldrá otra novela, Aiwa ; y esto sin contar que el 
mes que viene se edita Juicio al perro , el disco que grabó con el grupo Súper Siempre. ¿De qué música 
se trata? "La verdad que no sé", contesta Bizzio con alguna perplejidad. "De tanto en tanto nos 
encerramos en un estudio de grabación y tocamos horas y horas y horas, completamente concentrados y 
contentos. Es todo lo que puedo decir."  
En Realidad , lo indecible es, en cambio, la irrealidad que procrea la sobreabundancia de lo real, como si 
la apariencia de realidad que constituye el reality televisivo quedara abolida y, al mismo tiempo, su 
irrealidad manipulada contaminara el libro entero.  
-En la primera página escribís: "Si lo que sigue va a leerse como un novela, entonces conviene decir 
ya mismo que los terroristas entraron al canal con un lugar común: a sangre y fuego". ¿Por qué? 
¿La novela es el territorio del lugar común?  
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-Siempre puede serlo. La frase inicial sería: "Los terroristas entraron al canal a sangre y fuego". Ese sería 
el lugar común. Ahora, si lo que sigue va a leerse como una novela, entonces digámoslo, es decir, 
digamos que los terroristas entraron como un lugar común para que sea literatura y la sangre brille y se 
oigan los disparos. Es un truco como cualquier otro. Pero claro, uno nunca sabe si funciona hasta que lo 
escribe.  
-La idea se repite al final: "Si lo que antecede fue leído como una novela...". Esos marcos ponen en 
suspenso el grueso de la historia. ¿De qué otro modo que no sea como novela podría leerse 
Realidad?  
-Bueno, que sea leída como una novela ya es algo. Yo quería que la novela fuera entretenida, y en la 
medida de lo posible tan entretenida como lo fue para mí. Pero tengo que confesar que siento un pudor 
cada vez más grande de hablar de lo que hago como si lo conociera mejor que otro sólo por haberlo 
hecho, porque no es verdad. A mí siempre me resultan un poco patéticos los escritores que se iluminan a 
si mismos; los escritores que dan la impresión de conocer mejor que nadie lo que hicieron. Me gusta que 
sientas que esos marcos ponen en suspenso al libro.  
-Más que superar a la ficción, según el lugar común, la realidad aquí la invade. ¿Cuál fue el origen 
de la conexión entre el terrorismo islámico y el reality ? ¿Es, como está sugerido en el libro, la 
conversión del Corán y del rating en absolutos?  
-Sí. El Corán y el rating, de hecho, son absolutos. Todo lo que dice el Corán es bueno, y lo que no dice el 
Corán es malo. Para los productores de televisión el asunto funciona de la misma manera: lo que tiene 
rating es bueno, y lo que no tiene rating es malo. El choque entre los productores de televisión y los 
fundamentalistas islámicos que toman el canal es un choque de planetas para el lector, pero para los 
personajes no es más que una acción militar: ahí el choque es entre el deseo de morir y convertirse en 
mártires, una ilusión que parece animar a los terroristas, y la ilusión de salir con vida a cualquier precio 
que tienen los productores. Para mí, en cambio, a medida que avanzaba en la escritura de la novela, los 
personajes estaban todos cada vez más en armonía.  
-¿Por qué te atrae tanto el imaginario de la televisión?  
-Me atrae el costado fraudulento que tiene la producción de televisión. Esa necesidad de creer en la 
importancia de lo que se hace, de sostener la pureza del valor de la comunicación, del entretenimiento 
como servicio, esa clase de cosas. Yo trabajé unos cuantos años como guionista y vi cosas fantásticas. 
Podría escribir un poema enumerativo al estilo del replicante que hace Rugter Hauer en Blade Runner : 
"He visto rayos gamma sobre el hombro de Orión?". Yo diría: "He visto re-musicalizar un crimen hasta 
lograr el efecto deseado?". En la novela uno de los terroristas musicaliza la muerte del padre de uno de los 
personajes con un tema de Rod Stewart, y uno de los productores del programa piensa: "Ah, qué buen 
guionista sería éste si dejara las armas".  
-Pensaba que, aun con todas sus diferencias, Rabia , Era el cielo , tus novelas anteriores, y Realidad 
podrían leerse como una trilogía. ¿Estarías de acuerdo?  
-La televisión es lo que liga Realidad , Era el cielo y Planet . Alguna vez yo también pensé que era una 
trilogía, pero la verdad es que no creo que lo sea. Lo que sí reconozco, desde el punto de vista del estilo, 
digamos, es la búsqueda de una claridad, en la que trabajo a conciencia, y el encierro como tema. Rabia , 
por ejemplo. Y también Realidad , por supuesto, que se me ocurrió leyendo El desierto de los tártaros , 
de Dino Buzzati, una novela que cada vez me parece más y más genial, con un grupo de legionarios 
encerrados en un fuerte custodiando la nada.  
-Nadie debería sorprenderse de que tus personajes sean paranoicos.  
-No solamente paranoicos; también fóbicos y felices.  
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El escritor invisible 

Se ocultó bajo infinidad de seudónimos y borró todas sus pistas. Fue aventurero, curandero, marinero 
y escritor. El autor de El tesoro de Sierra Madre , cuya obra hoy se vuelve a valorar, llevó una vida 
secreta y misteriosa 

Sábado 18 de abril de 2009  

 
AL CINE. Huston filmó la gran novela de Traven Foto: LA NACION
Por Julia Luzán  
Fue el rey del disfraz. Un escritor de éxito camuflado detrás de infinidad de nombres. El autor de obras 
maestras como El tesoro de Sierra Madre o El barco de la muerte pudo ser muchas otras personas; por 
ejemplo, Feige, un simple cerrajero polaco; un actor; también, un anarquista condenado en Munich por 
revolucionario; un marinero de origen noruego llamado Traven Torsvan e, incluso, Hal Croves, un agente 
literario. Fue todos ellos en distintas etapas de su vida. Pero, ¿quién fue B. Traven, el nombre bajo el que 
se cobijó? El hombre que nadie conoce se dedicó sin descanso a esparcir pistas falsas sobre su identidad. 
Hoy, 40 años después de su muerte, se conmemora el Año Internacional Traven, una sociedad se dedica a 
explorar sus obras, y especialistas y curiosos especulan sobre la vida del autor del que Albert Einstein dijo 
que se llevaría sus libros a una isla desierta.  
"La historia de mi vida es asunto mío", afirmó más de una vez Traven, que se ocultó siempre como un 
fugitivo. "La única fecha que sabemos con certeza del misterioso escritor B. Traven es el día de su 
muerte", consignó la revista Stern en 1982. Su viuda, Rosa Elena Luján, con la que se casó en 1957, 
guarda en México la memoria de su marido y también sus secretos, y ahora, por primera vez, cuando se 
reedita en España El tesoro de Sierra Madre (editorial Acantilado), ha accedido a mostrar las fotografías 
del escritor que nadie pudo retratar  
El hombre llamado B. Traven murió el 26 de marzo de 1969 en México DF. Su última voluntad fue que 
sus cenizas fueran esparcidas en el río Jataté, en la selva de Chiapas, un lugar muy querido para el 
escritor. "En cuanto sienta que se aproxima mi fin, me refugiaré como una bestia en la maleza más tupida, 
donde nadie pueda seguirme. Ahí esperaré la sabiduría infinita con gran devoción y reverencia y volveré, 
en paz y con tranquilidad, a la gran unidad de la que surgí al nacer. Daré las gracias a los dioses si tienen 
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a bien saciar con mi cadáver el hambre de zopilotes famélicos y perros abandonados, para que no quede 
ni un huesito blanco."  
Traven forma parte de esa comunidad de escritores invisibles, aquellos que se esconden del público. "Los 
sentimientos de anonimato y oscuridad de un escritor son su propiedad más valiosa", escribió el autor de 
El guardián entre el centeno , J. D. Salinger, uno de los autores más celosos de su vida privada, junto con 
Thomas Pynchon, otro de los ocultos de la literatura norteamericana. En el caso de Traven, tan sólo en sus 
libros se encuentran algunas respuestas al enigma de su existencia: "¿Que dónde queda mi patria? En el 
lugar en el que esté y en el que nadie quiera saber quién soy, ni qué estoy haciendo, ni de dónde soy: ésa 
es mi patria, mi tierra". ( El barco de la muerte ).  
Traven fue un maestro en fabricar falsas noticias sobre su vida. Hizo correr el rumor de que él podría ser 
el escritor Jack London (que se suicidó en California, en 1916; la leyenda dice que fingió su muerte y 
reapareció convertido en Traven). Aseguraba haber nacido en Chicago el 5 de marzo de 1890, nunca 
asistió a la escuela y se enroló en un barco mercante antes de alcanzar la adolescencia. En otra ocasión 
afirmó que descendía de una estirpe de marinos y situó sus orígenes en el norte de Escandinavia. Siempre 
sostuvo que llegó por primera vez a México como grumete en un barco holandés, y sus libros reflejan los 
múltiples oficios que ejerció: marinero, recogedor de algodón, perforador de pozos de petróleo, panadero, 
explorador y curandero. Ni un dato más. Ni siquiera se pudo establecer con certeza el año en que nació, 
aunque posiblemente fuera entre 1880 y 1882. Cuentan que la revista Life llegó a ofrecer 5.000 dólares a 
cualquiera que ofreciera una pista para descubrir el misterio de Traven.  
Karl. S. Guthke proporcionó algunas claves de su vida en B. Traven: biografía de un misterio . La 
investigación que llevó a cabo concluye que Traven fue Marut, uno de los líderes intelectuales de la 
República Bávara de Consejos de Obreros, Soldados y Campesinos de Munich, creada poco después de 
terminada la Primera Guerra Mundial. Condenado a muerte, huyó de Alemania. Traven mató a Marut en 
1924: "El bávaro de Munich ha muerto", escribió en su diario el 26 de julio de 1924. Como Salinger, 
Traven fue en vida un autor muy popular. Sus libros cosecharon un gran éxito y millones de lectores.  
En 1948, cuando John Huston llegó a México para rodar El tesoro de Sierra Madre quiso conocerlo. El 
escritor se hizo pasar por su secretario, Hal Croves. Un tiempo después, un periodista mostró una foto de 
Traven a Humphrey Bogart, que interpretó el papel de Dobbs, uno de los buscadores de oro en la película, 
y le preguntó si le conocía. Bogart respondió: "Claro que sí, amigo. He trabajado con este tipo durante 
diez semanas en México".  
Callado, reservado, Traven propiciaba equívocos a la menor provocación. "Un hombre que, siendo uno, 
fue siendo otro al paso del tiempo", escribió Luis Suárez en el prólogo a las obras del escritor publicadas 
por la editorial Aguilar en 1969. Fue capaz de llevar a extremos insospechados su cautela frente al 
mundo. Al negar ser quien era a todos los que aseguraban haberlo conocido, B. Traven se transformó así 
en un personaje de ficción.  
© El País S.L.  
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La importancia del detalle 

Recordada historiadora estadounidense, la autora defendía el uso de recursos literarios a la hora de 
narrar el pasado. Aquí, un fragmento de Cómo se escribe la historia (Gredos), libro que recopila sus 
ensayos sobre el oficio y que se distribuye en mayo 

Sábado 18 de abril de 2009 
  

Por Barbara W. Tuchman  

 
En una fiesta para celebrar su reapertura el año pasado, el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York 
sirvió champán a cinco mil invitados. Una atenta periodista del Times , Charlotte Curtis, se fijó en que 
había ochenta cajas, según luego informaría a sus lectores, el equivalente a 960 botellas o 7.680 copas de 
8,5 centilitros. De alguna manera, gracias a este detalle la fiesta del museo cobra vida, pasa a ser todo un 
acontecimiento en Nueva York. Uno ve la aglomeración, las mujeres que se miran los vestidos, el 
intercambio de saludos, y percibe la gratificante sensación de elegancia e importancia conferida por el 
champán -cuya cantidad, a copa y media por persona, no era precisamente exagerada-. Todo esto lo 
transmite el detalle de la señorita Curtis. A mi entender, es la manera en que historia y periodismo 
deberían ser escritos. Es a lo que Pooh-Bah se refiere en El Mikado [la ópera cómica de Gilbert y 
Sullivan], cuando, al contar que la cabeza de la víctima permaneció sobre su cuello y se inclinó tres veces 
ante él en la ejecución de Nanki-Poo, añadió que éste era un "detalle corroborante pensado para dotar de 
verosimilitud artística a una narración por lo demás sencilla y poco convincente"; al contrario, era precisa, 
objetiva y un modelo en todos los sentidos. Pero lo que la hizo destacar, lo que la hizo vívida y 
memorable, fue su uso del detalle corroborante.  
La afirmación de Pooh-Bah me lleva a considerarlo un gran historiador o, al menos, el formulador de un 
principio fundamental de historiografía. Cierto, se inventó el detalle corroborante: un fraude, si eres 
historiador; y ficción, si no. Pero lo que cuenta es que reconoce su importancia. Sabe que aporta 
verosimilitud, que sin él una narración es sencilla y poco convincente. Por supuesto, ni él ni yo 
descubrimos el principio; los historiadores siempre han hecho uso de él, empezando por Tucídides, que 
insistía en dar detalles topográficos, "el aspecto de ciudades y localidades, la descripción de ríos y 
puertos, las características particulares de mares y países y sus distancias relativas".  
El detalle corroborante es el gran correctivo. Sin él, tanto la narración como la interpretación histórica 
pueden caer fácilmente en lo inválido. Impone cierta disciplina. Obliga al historiador que lo usa y lo 
respeta a ceñirse a la verdad, o a todo lo que descubra de verdadero. Evita que alce el vuelo hacia teorías 
de su propia invención. En esas alturas toynbeanas el aire es estimulante, y las vistas, inmensas; pero la 
gente y las casas de abajo son tan pequeñas que no se aprecian. Por convencido que el historiador esté de 
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la validez de las teorías que concibe, si no las sustenta y las ilustra el detalle corroborante no tienen más 
valor como historia que el relato de Pooh-Bah sobre la ejecución imaginada.  
Es más sensato, creo yo, llegar a la teoría por medio de las pruebas y no al contrario, como hacen tantos 
revisionistas actuales. En cualquier caso, resulta más gratificante recopilar primero los hechos y, al darles 
forma de narración, descubrir una teoría o una generalización histórica que emerja por sí sola. Para mí 
ésta es la emoción de lanzarse en busca del tesoro, de escribir historia. En el libro en que ahora trabajo, 
que trata sobre el período de veinte años anterior a 1914 (y el lector me perdonará si todos los ejemplos 
proceden de mi propia obra; pero, en el fondo, es lo que mejor conozco), hablo sobre un momento 
concreto del Caso Dreyfus en Francia: cuando, el día de la reapertura parlamentaria, todo el mundo 
esperaba que el ejército intentara dar un golpe de Estado. Los observadores ingleses lo auguraban, las 
tropas entraron en la capital, el candidato monárquico fue llamado a la frontera, la muchedumbre 
abucheaba y causaba disturbios en las calles... pero ese día terminó sin novedad; la República seguía en 
pie. Para entonces, ya había recopilado tantos detalles corroborantes sobre un posible intento golpista que 
tuve que explicar por qué no se materializó. De pronto, me tuve que parar a pensar. Pasado un rato, me vi 
escribiendo: "La derecha carecía de la química necesaria para un golpe: un líder. Tenía a sus pequeños, 
aunque escandalosos, fanáticos; pero desestabilizar el gobierno de un país democrático requiere ayuda 
exterior o el discurso de un dictador". En mi opinión, esto es una generalización histórica; modesta, sin 
duda, pero a mi medida. Había llegado a ella movida por la necesidad de material, y me sentí 
profundamente orgullosa y realizada. Momentos como éste no se viven cada día; y, aunque a veces sólo 
se dé uno en un capítulo, eso te llena de satisfacción.  
Soy discípula del detalle, porque desconfío de la historia a granel cuyos proveedores se preocupan más de 
determinar el significado y el propósito de la historia que los hechos. ¿Es necesario insistir en un 
propósito? Nadie pregunta al novelista por qué escribe novelas o al poeta cuál es su propósito al escribir 
poemas. Según creo recordar, a los lirios del prado no se les exigía que tuvieran un propósito 
demostrable. ¿Por qué la historia no puede ser estudiada y escrita y leída porque sí, como documento del 
comportamiento humano, el tema más fascinante de todos? La insistencia en un propósito convierte al 
historiador en profeta, y ésa es otra profesión.  
Volviendo a lo que nos ocupa: el detalle corroborante no siempre llevará a una generalización, pero 
muchas veces revelará una verdad histórica, además de proporcionarnos buenos conocimientos de 
realidad histórica. Cuando investigaba al general Mercier, el ministro de Defensa responsable de la 
condena inicial de Dreyfus que en el transcurso del caso llegó a héroe de la derecha, descubrí que en las 
fiestas "de altos vuelos" las damas se ponían en pie al verlo entrar. Ésa es la clase de detalle que para mí 
bien vale una semana de investigación. Ilustra la sociedad, la gente, el sentir de una época más 
gráficamente que nada de lo que yo pudiera escribir y, además, en menos espacio, lo cual es una ventaja 
adicional. Tipifica, cristaliza, visualiza. El lector puede verlo; por otra parte, permanece en la memoria, es 
memorable. [...]  
Aunque el detalle corroborante no sirviera a un propósito histórico válido, usarlo hace que una narración 
resulte más gráfica e inteligible, más agradable y, en definitiva, más legible. Contribuye a la 
comunicación, y la comunicación es, después de todo, el principal propósito. La historia escrita de forma 
abstracta no me dice nada. Yo no entiendo lo abstracto y, como un escritor tiende a crear al lector a su 
propia imagen, doy por sentado que mi lector tampoco. Seguramente lo subestimo. De hecho, muchos 
pensadores serios escriben en abstracto y mucha gente los lee con interés y provecho e incluso imagino 
que con placer. Respeto esta habilidad, pero soy incapaz de emularla.  
Por alguna inexplicable razón, mi detalle palpable favorito en Los cañones de agosto es el que doy sobre 
el gran duque Nicolás, tan alto (dos metros) que cuando estableció el cuartel general en el vagón de un 
ferrocarril su asesor colocó un fleco de papel blanco sobre la entrada, para recordarle que agachara la 
cabeza. No sabría explicar por qué, tras años de trabajo y un libro de 450 páginas en el que se recoge todo 
el material, habría de ser éste el detalle que recuerdo con más claridad; pero así es. El papel blanco me 
llamó tanto la atención que redacté todo un párrafo donde describía el cuartel general ruso en Baranovici, 
para darle lógica.  
En otro caso, el procedimiento fracasó. Había leído que el regalo de cumpleaños que el káiser hizo a su 
esposa era el mismo cada año: doce sombreros seleccionados por él que ella estaba obligada a ponerse. 
Aquí se demuestra el valor del detalle corroborante a la hora de revelar personalidad; éste en concreto 
merece un libro entero sobre el káiser, o incluso sobre Alemania. No obstante, representa una tragedia 
menor de Los cañones... , porque nunca logré desarrollarlo. Tomo notas en tarjetas, y la tarjeta acerca de 
los sombreros se encontraba con las del primer capítulo. Al no haberla usado, la pasé a un posible lugar 
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del capítulo 2, volví a perderla de vista y seguí escribiendo el resto de capítulos, hasta que reapareció en 
un último lugar, en un mazo que rezaba: "Sin usar".  
Un detalle sobre el general sir Douglas Haig, igualmente revelador de personalidad o al menos de las 
costumbres y las condiciones de los oficiales del ejército británico, encontró su lugar. El caso es que, 
durante la campaña en el Sudán en la década de 1890, llevaba "un camello cargado de clarete" en el 
vagón personal de mercancías que lo seguía por el desierto. Además de ser un vívido fragmento de 
historia social, la frase misma, "un camello cargado de clarete", es de por sí bella, una maravilla de doble 
aliteración interna [" a camel laden with claret "]. Sin embargo, eso trae otro tema a colación, el tema del 
lenguaje, que merece un artículo aparte para ser tratado de manera adecuada.  
Habiendo llegado aquí sin darme cuenta, sólo comentaré que la manera en que afecta el poder 
independiente de las palabras a la historia escrita es algo a lo que debemos estar atentos. Tienen un poder 
casi terriblemente autónomo para evocar en la mente del lector una imagen o idea que no figuraba en la 
mente del escritor. [...]  
Este poder de las palabras para escapar al control de un escritor es un problema fascinante que, por no ser 
el que empecé tratando, sólo puedo esbozar aquí. Una cosa más antes de cambiar de tercio: para mí, el 
problema reside en el hecho de que el arte de escribir me interesa tanto como el arte de la historia (y 
espero que no se considere provocación decir que concibo la historia como un arte, no como una ciencia). 
Al escribir me seduce el sonido de las palabras y la interacción de sonido y sentido. Recientemente, para 
abrir un párrafo escribí: "Entonces tuvo lugar la intervención que curvó la ramita de los acontecimientos". 
Aquello estaba pensado como una especie de señal para el lector. (De vez en cuando, en una narración 
histórica, cuando uno ya ha explicado un trasfondo lo bastante complicado, siente la necesidad de agitar 
una banderola roja que dice: "Levántate, Lector; algo va a ocurrir".) Desafortunadamente, terminado el 
párrafo, me vi obligada a admitir que el incidente en cuestión no había curvado irremediablemente la 
ramita de los acontecimientos. Pero odiaba tener que deshacerme de una frase tan bien construida. ¿Debía 
conservarla porque era una frase buena o suprimirla porque no era buena historia? Imperaba la historia, 
así que no pasó a la posteridad (aunque, como podéis comprobar, aquí la he rescatado). Las palabras son 
un material seductor y a la vez peligroso, y hay que usarlo con cautela. ¿Qué soy antes, escritora o 
historiadora? El viejo dilema empieza a dar vueltas en mi cabeza. Aunque no todo va a ser dicotomía o 
disputa. Las dos funciones no tienen por qué estar, y de hecho no deben estarlo, enfrentadas. El objetivo 
es la fusión. A la larga, el mejor escritor es el mejor historiador.  
En busca de ese objetivo vuelvo al detalle. El detalle visual más eficaz es el que indica algo sobre carácter 
o circunstancia además de sobre aspecto. El atuendo descuidado culminado en caídos calcetines blancos 
corrobora una descripción de Jean Jaurès como la imagen esperada de un líder laborista. Para conciliar 
tanto el aspecto y el carácter colérico como el esnobismo de oficial de caballería de sir John French, 
ayuda escribir que prefería la reputación de caballero a vestir camisa y corbata, las cuales parecían 
siempre a punto de asfixiarlo.  
El mejor detalle corroborante que he visto jamás hacía referencia a lord Shaftesbury, el eminente 
reformista social victoriano autor de la Factory Act y de leyes de trabajo infantil, que apareció en mi 
primer libro, Bible and Sword . Según escribió un contemporáneo, era un hombre con el aspecto más 
puro, pálido y victoriano de Westminster, sobre cuya cabeza clásica "cada mechón de cabello oscuro 
parecía rizarse por el sentido del deber". Para conciliar el aspecto y el carácter de un hombre con el aura 
de su época, esa línea no tiene parangón.  
[Traducción Beatriz Iglesias Lamas]  

adnTUCHMAN  
Premio Pulitzer por dos  
Dueña de una obra renovadora, Barbara Tuchman nació en Nueva York en 1912. Periodista e 
historiadora, alcanzó reconocimiento internacional con Los cañones de agosto (1962), que le valió el 
Premio Pulitzer. Llegó al gran público con Un espejo lejano (1978), que narra la Peste Negra del siglo 
XIV. Con Stilwell and the American Experience in China (1971) obtuvo otro Pulitzer. Murió en 1989.  
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La "División Cohete" 

La Guerra del Paraguay estuvo marcada por combates sangrientos. Los soldados noveles, que, al 
comienzo de la contienda, eran objeto de las burlas de los veteranos, se convirtieron tras cinco años de 
lucha en héroes respetados 

Sábado 18 de abril de 2009  

Asalto de Curupaytí. Acuarela del entonces oficial de Primera Buenos Aires y después general José 
Ignacio Garmendia Foto: LA NACION
Por Miguel Ángel De Marco  
Para LA NACION - Buenos Aires, 2009  
El 16 de abril de 1865 llegó Buenos Aires el vapor Fliyn-Fish con la noticia de que fuerzas navales y 
terrestres paraguayas habían tomado tres días antes dos buques de guerra argentinos amarrados en el 
puerto de Corrientes, penetrado en la ciudad y avanzado sobre el territorio de la provincia mientras el 
gobernador movilizaba rápidamente a la población rural para enfrentar la agresión.  
La conmovedora nueva estuvo pronto en las redacciones, y los distintos periódicos ( Nación Argentina , 
El Nacional , La Tribuna , El Pueblo... ), comenzaron a llamar la atención de sus lectores según el modo 
usual en la época, mediante el disparo de bombas de estruendo para anunciar la aparición de boletines 
extraordinarios.  
Un gentío que desplegaba banderas argentinas y daba vivas a la patria y mueras a quien había ordenado el 
ataque, el dictador Francisco Solano López, se dirigió a la casa del presidente de la República, general 
Bartolomé Mitre, para reclamar su presencia y su palabra. En los cafés, en los pasillos de la Universidad y 
del Colegio Nacional y en otros lugares donde solía encontrarse la muchachada, sin omitir los sitios de 
pésima fama como el célebre Alcázar, se hablaba con alegre desaprensión de la facilidad con que se 
ganaría la guerra.  
Mientras tanto, en la Casa de Gobierno, Mitre y sus ministros, preocupados por un porvenir incierto, 
adoptaban urgentes medidas para responder al ataque, consistentes, sobre todo, en el alistamiento del 
reducido ejército permanente y en la movilización de la Guardia Nacional en todo el país.  
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En aquellas primeras jornadas se manifestó el entusiasmo de la mayor parte de la juventud porteña, que 
buscó su puesto en las filas. La mayoría carecía de experiencia militar, porque, por formar parte de la 
reserva, sólo habían participado de tanto en tanto en prácticas de formación, desfile y manejo de armas en 
las que ni los jefes habían sido demasiado rigurosos. Incluso muchos de ellos se instruían a la par de la 
tropa.  
Buena parte no imaginaba siquiera las privaciones que sufrirían en los campamentos y en las batallas. 
Pocos aceptaban que la lucha podía a ser prolongada y penosa. Creían que en pocos meses podrían volver 
para continuar con sus estudios y diversiones juveniles. Consecuencia de esa actitud era la poca disciplina 
que mostraban respecto de sus superiores y también la condescendencia con que traban a sus subalternos. 
Contestatarios e insubordinados, todo lo arreglaban con disculpas y ofrecimientos de banquetes a jefes 
que también eran ciudadanos en armas y por ende poco proclives al rigor de la vida castrense.  
Sólo el comandante de la Primera División Buenos Aires, José María Bustillo, y dos de los jefes de 
batallón, Carlos Urien y José María Morales eran veteranos de las guerras civiles, y este último, un negro 
valiente de nervios de acero, había comenzado su carrera como soldado. Como batallón de reserva fue 
alistado el famoso 3 de Oro, llamado así por el color de las pecheras de las chaquetillas, comandado por 
un verdadero ídolo de los porteños, el teniente coronel Mateo Martínez.  
El fervor bélico de los jóvenes oficiales, en general pertenecientes a familias conocidas, tuvo su correlato 
en el entusiasmo de las mujeres porteñas que comenzaron a reunirse para confeccionar costosas banderas 
con el sol y el escudo nacional bordados en oro, y preparar hilas para que en los hospitales no faltase 
material con que restañar las heridas de sus hijos, esposos, novios y hermanos.  
Todo mayo transcurrió en preparativos, y no faltaron las reuniones sociales para despedir a los que 
marchaban. Recién en la segunda quincena de junio partieron hacia Concordia, punto de concentración 
del Ejército Argentino, donde Mitre, designado generalísimo de los ejércitos de la Triple Alianza, 
realizaba proezas para organizar, casi sin recursos, a miles de hombres. Sólo el Primer Cuerpo, luego de 
vencer a los paraguayos en la ciudad de Corrientes, se preparaba para continuar la lucha del lado de 
Paraná.  
Junto con la primera división de Buenos Aires marchó la Segunda, comandada por el coronel Emilio 
Conesa, con oficiales de la ciudad y de la campaña. La tropa eran paisanos de a caballo convertidos en 
andariegos soldados de infantería.  
Transcurridos unos meses, todo el ejército se reunió en los campamentos de Ensenada y Ensenadita, 
próximos a Corrientes, desde donde cruzarían al Paraguay. En un acto de imprudente arrojo de su 
comandante coronel Conesa, la Segunda División atacó a los adversarios en Pehuajó (31 de enero de 
1866), sobre la frontera paraguaya, sin tener en cuenta elementales recaudos. Murieron dos de los jefes y 
hubo muchas bajas entre el resto de los combatientes, que cargó a campo abierto con gran coraje. Mitre, 
en vez de sancionar a Conesa por su imprudencia, lanzó una proclama en la que le reclamó a los porteños 
que fuesen menos pródigos de su sangre generosa.  
Los soldados de la ciudad eran "economizados" por el general en jefe, quizá presionado por padres y 
madres de su conocimiento, amistad o vinculación política, por lo que a partir de aquel combate, el 
ejército le dio el duro apodo de "La niña Manuela". Algunos oficiales, como Dominguito Sarmiento, 
pidieron y obtuvieron el pase a los batallones de infantería de línea.  
Luego de la gran batalla de Tuyutí, se produjo el asalto de Curupaytí (22 de septiembre de 1866). La 
Primera, quedó en reserva, con otras unidades del Segundo Cuerpo, pero no se libró de los cohetes a la 
Congreve que los paraguayos lanzaron desde la trinchera inexpugnable. Esos proyectiles, de curso 
impredecible, causaban grandes daños, y en este caso produjeron bajas entre las compañías de Buenos 
Aires, que se mantuvieron a pie firme.  
El "negro Morales" se lo narró décadas después, con lujo de detalles, al doctor Estanislao S. Zeballos, 
quien reunía testimonios para escribir una obra sobre la guerra del Paraguay, diciéndole que los soldados 
del veterano batallón San Nicolás y del ya experimentado en combate 3 de Oro, que habían tenido 
muchas bajas, comenzaron a llamar a la unidad, en son de burla, "División cohete".  
Pero después de aquel asalto, y tras un período de inacción de todo el Ejército Aliado, aquella comenzó a 
ocupar puestos de verdadero peligro en los combates y tuvo actuación heroica hasta el fin de la guerra 
(1870) al mando de jefes que habían comenzado como simples oficiales para llegar, años más tarde, a 
elevados cargos. Tal el caso del general, escritor y respetable acuarelista José Ignacio Garmendia.  
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La espía menos pensada 

En La muñeca rusa , Alicia Dujovne Ortiz novela, en un audaz registro que combina fidelidad 
documental con imaginación, la insólita historia de amor entre el escritor uruguayo Felisberto 
Hernández y la agente soviética que fue por breve tiempo su esposa 
Sábado 18 de abril de 2009 | 

 
 Foto: LA NACION
Por Soledad Quereilhac  
Para LA NACION  
La muñeca rusa  
Por Alicia Dujovne Ortiz  
Alfaguara  
304 páginas  
$ 55 
Al igual que en muchos libros anteriores -novelas como Las perlas rojas (2005) y Mireya (1998) o 
biografías como El camarada Carlos (2007)-, esta nueva obra de la escritora argentina Alicia Dujovne 
Ortiz, La muñeca rusa , también se basa en una historia real y en las vidas de individuos que 
efectivamente existieron. En este caso, la historia fue hallada mientras la autora realizaba una exhaustiva 
investigación sobre la actividad política de su padre, Carlos Dujovne, miembro del Partido Comunista 
que, además de realizar tareas en Moscú, había sido enviado por la Internacional Sindical a Montevideo. 
Como no podía ser de otra manera, la insólita historia develada en Uruguay por el historiador Fernando 
Barreiro, en 1998, llegó a sus oídos: aquella que refiere el paso por Montevideo, entre 1948 y 1967, de la 
española África de las Heras, alias María Luisa en ese país, ex miliciana de las Brigadas Republicanas y 
luego espía de la NKVD soviética (antecedente de la KGB), quien logró armar desde esa pequeña ciudad 
del Plata una red de espionaje sudamericana y, sobre todo, un efectivo sistema de obtención de pasaportes 
uruguayos para los espías rusos. El dato curioso es que la coartada que permitió a esta espía ingresar a 
Montevideo y permanecer allí tanto tiempo fue su matrimonio con el brillante escritor -y notorio 
anticomunista- Felisberto Hernández, quien al parecer jamás se percató de haber estado casado con una 
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heroína del estalinismo. Al menos eso es lo que sostienen los historiadores, pero esta novela, a contrapelo, 
juega a relativizarlo con algunas hipótesis que atraviesan el relato.  
La historia tiene como protagonistas a María Luisa y a un Felisberto Hernández transformado en 
personaje, quienes se conocen por primera vez en París, en el Pen Club, lugar donde Felisberto se reunía 
con otros escritores, entre ellos, su amigo y poeta Jules Supervielle. Tras el fulminante flechazo, producto 
tanto de la efectividad y belleza de la espía andaluza como de la facilidad para "picar" de un Felisberto 
mujeriego, la novela narra el casamiento en Montevideo y los pormenores de una vida en convivencia 
durante poco más de dos años. Luego del inevitable divorcio, la narración sigue a sus dos protagonistas 
hasta el final de sus vidas: a él hasta 1964, año en que muere de leucemia; a ella, tras su regreso a Moscú, 
hasta 1988, justo un año antes de la caída del muro que, por concesión de la suerte, no llegó a ver.  
Dujovne Ortiz teje su historia dando un orden narrativo a la información recopilada gracias a su ya 
ensayada avidez de archivo, pero, también, proyectando imaginariamente cómo fue la vida íntima de estas 
dos personas, aquello que los archivos no pueden informar. Los episodios fácticos se ven, así, revestidos 
de detalles, de digresiones, y aparecen filtrados por un punto de vista que muestra a los personajes de 
cerca, aunque por momentos esta rara omnisciencia, apenas disimulada, los reduzca a cierta monocromía, 
producto acaso de una escritura que se mantiene siempre fiel a su mimado registro.  
Acorde con la apariencia de fábula de esta historia de espionaje e identidades ocultas, ocurrida en la 
ciudad menos pensada de América latina, la autora se permite la invención de un solo personaje ficticio 
dentro de este compendio de hechos reales, un personaje que no obstante su origen imaginario pareciera 
ejercer la función más real, más necesaria, de toda esta historia: se trata del agente soviético Oleg, de 
profesión semiólogo y también novelista, quien deja constancia en su diario de haber sido el artífice del 
encuentro en París, así como del digitado casamiento y de las tareas de espionaje en Montevideo. Oleg es 
el necesario titiritero, entre cínico y romántico, detrás de esta idea tan insólita como en un punto graciosa 
de casar a una agente soviética con un escritor anticomunista. De esta manera, Dujovne Ortiz introduce 
una vuelta de tuerca a esta "historia real" y la presenta previamente diseñada por un agente semiólogo-
novelista, tan admirador de la obra de Hernández como de la belleza y valentía de África, de quien está 
enamorado. En Oleg se concentra tanto este desliz algo meloso del triángulo como la ingeniosa resolución 
novelesca -y esto último, en más de un sentido- del encuentro entre el uruguayo y la española.  
Finalmente, la obra literaria de Felisberto ingresa, también, como parte de la novela. Su relato "Las 
Hortensias" -dedicado a María Luisa- y el excepcional "La casa inundada" -ideado en los años 
compartidos con la espía- ofrecen fragmentos que se ensamblan con algunas zonas de la historia. Y es en 
este mismo ensamble donde la novela suelta a jugar sus hipótesis, sutiles pero aún así ineludibles, sobre la 
clave biográfica que velaría detrás del primer relato, especie de representación inconciente, densamente 
simbólica como los sueños, de aquello que el escritor veía pero no dilucidaba plenamente, esto es, la 
profesión de espía de su mujer. En "Las Hortensias", la duplicación de las "Marías" en mujer y muñeca, 
además de ofrecer a la autora material para imaginar escenas de sexo fetichista entre Felisberto, su esposa 
y una muñeca vestida de española, es presentada como la forma en que el escritor manifestó su sospecha 
de una doble vida de su esposa. Es aquí cuando la lectura de La muñeca rusa es obligada a saltar del 
registro de la ficción narrativa hacia el de un análisis literario biografista, presionado para encajar dentro 
de una hipótesis previa. El lector cautivado por la literatura del uruguayo podría sentir, en ese momento, 
cómo en medio de la plácida lectura recibe el golpe de un balde agua fría. Afortunadamente el frío pasa 
pronto y retorna, sin problema, la placidez de una historia que se deja contar. En gran parte esto se debe al 
atractivo del personaje de África, porque en ella narración y objeto parecen alcanzar su sintonía máxima, 
un tono que, sobre la base de lo fáctico, se propuso rendir cuenta de una sensibilidad enigmática.  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118327

 
 
 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118327


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 

                               

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 199    Mayo  2009 
 

128

Rostros de la perversión 

Sábado 18 de abril de 2009 | 

Roudinesco, biógrafa de Jacques Lacan Foto: Federico Guastavino
Por Carolina Menéndez Trucco  
Para LA NACION  
Nuestro lado oscuro  
Por Élisabeth Roudinesco  
Anagrama  
Trad.: Rosa Alapont  
255 páginas  
$48 
"¿Dónde empieza la perversión y quiénes son los perversos?" Tal es la pregunta de la que parte Élisabeth 
Roudinesco en su último libro, Nuestro lado oscuro . La reconocida historiadora y psicoanalista francesa 
(autora de libros que han hecho época como La batalla de los cien años: historia del psicoanálisis en 
Francia o la biografía de Jacques Lacan) irá respondiendo el interrogante a través de un desglose 
histórico que culminará con la siguiente conclusión: "La perversión constituye un fenómeno sexual, 
político, social, psíquico, transhistórico, estructural, presente en todas las sociedades humanas."  
Ya sea definida como goce del mal, relacionada al daño o como anomalía sexual, la perversión fue una 
cuestión que siempre despertó interés. En sintonía con el enfoque freudiano, Roudinesco la considera un 
fenómeno connatural al hombre, principalmente porque supone la existencia del habla. Según la 
especialista, el animal no puede ser un perverso, tampoco criminal o incestuoso, esencialmente porque no 
tiene desarrollado un sistema lingüístico complejo que posibilite la conciencia de sí y de los otros y, por 
lo tanto, la posibilidad de gozar con el agravio o con la transgresión.  
Partiendo de esta base, y descartando cierta mitología que asimila la "bestia interna" o el lado oscuro del 
hombre al animal, la autora comenzará su recorrido histórico por la única perversión posible: la de los 
seres humanos. Desde los místicos de la Edad Media que sacrificaban su cuerpo como acto purificador, 
pasando por las prácticas sadomasoquistas de los flagelantes o los crímenes de Gilles de Rais, hasta la 
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epifanía del libertinaje nacida en los albores del siglo XVIII -con el marqués de Sade a la delantera-, 
Roudinesco se pasea por el sinfín de personajes que sellaron la historia occidental de la perversión.  
Con su característica mirada indagadora y con un tono por momentos acusatorio, la autora propone un 
recorrido profusamente documentado. A mitad de camino, se explayará acerca de las tres principales 
figuras que los sexólogos y la psiquiatría del siglo XIX (en su afán por medicalizar las pasiones humanas) 
catalogaron como las más perversas: el niño masturbador, el homosexual y la mujer histérica. 
Paralelamente, irá desglosando la incursión del Estado moderno en las prácticas sexuales de la época.  
Roudinesco detalla minuciosamente cada período histórico pero dedica especial atención a uno de los 
sistemas más crueles creado por el hombre: el nazismo. En el capítulo que dedica al tema, la psicoanalista 
realiza una fundamentada crítica a las teorías conductistas que avalaron, en cierta forma, uno de los 
períodos más abyectos de la historia.  
A pesar de las zonas sombrías que explora, la psicoanalista nunca pierde el optimismo y mantiene -para 
sorpresa del lector- un justo equilibrio entre moralismo y apología de la desviación. No ocurre lo mismo, 
en cambio, en el último capítulo, dedicado a la actualidad. Roudinesco tiene una versión pesimista de la 
sociedad democrática posmoderna porque ésta persigue como utopía la erradicación del mal y, según la 
autora, todo proyecto que quiera borrar la parte maldita de las sociedades -tan necesaria para Freud- corre 
el riego de que aparezcan nuevas formas de perversión. De allí que no sin razón critique la decisión de la 
comunidad psiquiátrica estadounidense de anular en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales el término "perversión". Lo que no se nombra, en definitiva, puede reaparecer bajo 
otra forma.  
Nuestro lado oscuro , a través de un lenguaje preciso y fluido, cumple con su objetivo: comprender mejor 
el grado de perversión que -como afirma la autora- todos llevamos dentro para, una vez asumido esto y en 
concordancia con las ideas de Freud, saber que "todo depende de lo que cada sujeto haga" con él.  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118329
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La deliberación y el disenso 

Sábado 18 de abril de 2009 |  
 

Dworkin Foto: LA NACION
Cecilia Macón  
La democracia posible  
Por Ronald Dworkin  
Paidós  
Trad.: Ernesto Weikert García  
214 páginas  
$ 110 
Dicen que la sola presencia del filósofo 
norteamericano Ronald Dworkin en un debate 
público puede ser intimidante. Histriónico y sin 
prejuicios, suele ser feroz con sus oponentes. Puesta 
en papel, esa pasión se traduce en algunas de las 
páginas más brillantes de La democracia posible . Su 
intento por revitalizar la democracia norteamericana 
lo obliga a reconocer, en este libro, la necesidad de 
dos instancias: la de consensuar ciertos elementos 
básicos al momento de enfrentar posiciones, pero 
también el papel indisoluble del disenso, ejercicio 
éste que a él parece fascinarlo.  
Profesor de la Universidad de Nueva York y del 
University College de Londres y, sin duda, uno de los pensadores políticos más influyentes y articulados 
de la actualidad, el autor de trabajos clásicos como Tomando en serio los derechos ha desarrollado su 
tarea filosófica guiado por cuestiones tales como la relación entre libertad e igualdad, los problemas de la 
justicia distributiva y la teoría del derecho.  
La democracia posible -un texto destinado a ser discutido por fuera de la academia- fue lanzado antes de 
la crisis económica actual pero cuando las políticas de George W. Bush ya mostraban sus peores 
consecuencias. Los efectos nocivos de la reducción de impuestos, la violación a los derechos humanos en 
el marco de la lucha contra el terrorismo y el papel unilateral otorgado públicamente a la religión son, 
para Dworkin, elementos que atentan contra algunos de los principios básicos de la democracia.  
Uno de los objetivos del volumen es reestablecer el diálogo entre liberales y conservadores, pero siempre 
con el objetivo final de argumentar a favor de la visión de los primeros. Para encarar esta tarea el autor 
entiende que el primer paso es desafiar el latiguillo de que Estados Unidos está dividido en dos culturas 
políticas irreconciliables: los propios conservadores y los liberales. Incluso, señala, esta suerte de 
diagnóstico insistente es parcialmente responsable de ese mismo quiebre. En primer lugar, es necesario 
identificar dos principios sobre los que todos acordamos: que "toda vida humana tiene un tipo especial de 
valor objetivo" y que "cada persona tiene una responsabilidad especial en la consecución del logro de su 
propia vida". Convenido esto, Dworkin comienza a desgranar el modo diverso en que pueden ser 
interpretados esos principios. Esa divergencia nos puede enfrentar a posiciones abismalmente diferentes, 
pero al menos estaremos de acuerdo en aquellos principios básicos y, sobre todo, en identificar 
claramente en qué disentimos. El consenso puede así existir sólo alrededor de aquellas dos formulaciones 
elementales; llevarlo más allá deja de ser un requisito. Y es justamente el énfasis en el papel del debate 
público -que se lograría, por ejemplo, a través de la introducción en la educación formal de clases de 
teoría política- el camino que puede salvar a la democracia norteamericana. El diagnóstico que Dworkin 
vuelca sobre el presente es sombrío -el conocimiento del ciudadano norteamericano es pobre, el dominio 
de las simplificaciones mediáticas, profundo-, pero la salida resulta posible: se trata de recuperar la 
centralidad de la argumentación sin evadir los posibles enfrentamientos. A la par de sus gestos ampulosos 
sobre la tarima, la sagacidad de Dworkin hace de la deliberación el corazón de la política.  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118331

 
 
 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118331


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 

                               

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 199    Mayo  2009 
 

131

La atención coloquial 

Sábado 18 de abril de 2009 |  
 

 Foto: LA NACION
Felipe Fernández  
Porno  
Por Marcos Bertorello  
Eterna Cadencia  
185 páginas  
$ 36 
Ocho cuentos integran Porno , el primer libro de 
Marcos Bertorello (Buenos Aires, 1970). Además de 
dar nombre a uno de los relatos, el título de la obra 
parece confirmar que lo sexual es el tema central o un 
elemento importante en muchas de estas historias. La 
narradora de "Tío", por ejemplo, se recuerda a los once 
años, abrazada a su tío en el mar, y revive la 
contradictoria sensación de sentirse "divertida y 
desolada al mismo tiempo", como perdida entre la 
fantasía y la realidad. "Stephen" pasa de la infidelidad 
de una esposa a la complicidad de su marido voyerista, 
pero pronto el argumento sale de lo erótico para 
entretenerse en un episodio secundario y dirigirse hacia 
una culminación de extrañamiento. En "Lección", la 
colega de un profesor de filosofía es la encargada de 
enseñarle a la mujer del docente cierta habilidad 
amatoria. "Vestuarios" aprovecha la proximidad de sus 
dos protagonistas y superpone el testimonio de un 
hombre que quiso "ser un monje y experimentar con lo 
absoluto" sobre los pensamientos de una señora casada que va al encuentro de su amante.  
Bertorello muestra un sabio manejo del lenguaje y una casi absoluta preferencia por el tono coloquial. Su 
estrategia de sugerir en lugar de definir le evita caer en lo obvio o lo grosero, sin mellar la afilada 
elegancia con la que presenta los hechos. A veces engarza breves exposiciones teóricas a la trama sin 
debilitar el ímpetu narrativo. Esto sucede en "Autor", en el cual se explora "la distancia abismal entre el 
autor y su obra" a través de una licenciada en Letras que descubre la obra de un genial y desconocido 
poeta.  
"Las paredes oyen" trata de una siniestra Orden. Por su extensión se acerca a una nouvelle, compuesta por 
las piezas de un rompecabezas que se devela muy lentamente. Aunque el montaje está bien secuenciado, 
su laboriosidad no guarda proporción con la exigua revelación final.  
Irónicamente "Porno" se desliga de cualquier tentación de obscenidad. Mientras cuenta la vida de una 
productora, directora y guionista de videos pornográficos, juega al ensayo sobre ese género 
cinematográfico, sin descuidar a la heroína cuya verosimilitud psicológica emerge en el párrafo que 
concluye el relato.  
El interés en lo formal encuentra su mejor momento en "Cura". La estructura despliega tres planos 
temporales (presente, pasado y futuro): a medida que un sacerdote conversa con un obispo sobre un 
escandaloso episodio que le tocó presenciar en un convento, piensa en lo que hará después de la entrevista 
y se plantea el conflicto entre dogma y corrupción.  
En los cuentos de Porno se nota una madura asimilación de diferentes influencias literarias. Esto le ha 
permitido a Bertorello generar una voz propia y segura de sí, que no suele exagerar las posibilidades de 
los argumentos y permanece atenta a los pequeños detalles y la sensibilidad de los personajes.  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118333

 
 
 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118333


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 

                               

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 199    Mayo  2009 
 

132

Elogio de la librería 

Por Carlos Guyot  
De la Redacción de La Nacion 

Sábado 18 de abril de 2009 |  

 
 

"Las librerías se convertían en verdaderos casinos literarios a la hora en que los señores regresaban a sus 
casas desde las oficinas; entraban y se sentaban en cómodos sillones para echar un vistazo a las 
novedades... se discutía cada libro publicado y apenas pasaba un día sin que uno de los cuatro libreros 
mandase varias novedades literarias "sin compromiso alguno"..." La imagen con que Sandor Márai 
describe las pequeñas librerías de su Kassa natal a principios del siglo pasado, ¿podría convertirse en un 
simple ejercicio para nostálgicos? Txetxu Barandiarán cree que sí, y por eso comenzó en enero pasado el 
blog Elogio de la librería, donde cita grandes textos que las reseñan -como el de Marai-, describe librerías 
de España que le toca recorrer y reflexiona sobre el modo en que los cambios culturales y sociales las 
afectan.  
Elogio de la librería es un desprendimiento de una iniciativa anterior del propio Barandiarán -consultor 
del sector editorial-, que ya en abril de 2004 actualizaba su blog Con Valor con novedades y reflexiones 
en torno a los libros y la lectura. Además, es el autor del capítulo "Elogio de la librería especializada" 
incluído en La lectura en España , valiosa recopilación de la Federación de Gremios de Editores de 
España que puede descargarse gratuitamente desde el sitio La lectura.  
Red de Blogs y Libros es el nombre de la red social que creó el propio Barandiarán, donde sus 600 
miembros intercambian opiniones en los foros y participan publicando entradas en el blog colectivo.  
En un reciente artículo de El Mercurio sobre el futuro de las librerías, Antonio Díaz Oliva se preguntaba 
qué sucederá con la figura del librero. Frente a la respuesta de la industria al interrogante ("su valor 
básico en términos sociales y económicos consiste en ordenar una oferta que tiende al infinito, para 
adecuarla a una demanda atomizada, compleja y diversa", dice un editor en el artículo), en el blog Elogio 
de la librería resplandece la figura del librero como agente y agitador cultural o como el simple e 
irremplazable recomendador de carne y hueso.  
De algún modo, el blog de Barandiarán es también una puerta de entrada a ese universo hecho de libros, 
libreros y lectores.  
elogiodelalibreria.nireblog.com
www.lalectura.es/
convalor.blogia.com/
redeblogsylibros.ning.com
 
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118396
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Pionero del realismo sucio 

JAVIER APARICIO MAYDEU 18/04/2009  
  
De sus estudios en Oxford y Stanford Wolff aprendió a leer como un poseso a Joyce, Faulkner, Poe, 
Dickens, Frost, Cheever y lo que no está escrito. De su infancia aprendió a leer a Jack London sin parar. 
De Hemingway, al que le rinde homenaje en su novela Vieja escuela ("tenía que ir. Tenía que ver lo que 
Ernest Hemingway pensaba de mi obra"), aprendió el dominio del fraseo breve, de la elipsis y de los 
diálogos, cargados de naturalidad y de oralidad. En 1983 Bill Buford, el editor de Granta, incluyó su 
nouvelle The Barracks Thief en el célebre número 8 de la revista, titulado Dirty Realism. New Writing 
from America, del que nació el realismo sucio con el que, junto a Raymond Carver o Richard Ford, se le 
asocia desde entonces. Maestro del relato desde sus primeras apariciones en Vanity Fair, Atlantic, 
Harper's o The New Yorker, en sus recopilaciones Cazadores en la nieve (1989) o La noche en cuestión 
(1996) Wolff levanta dramas de extraordinaria intensidad a partir de conflictos ínfimos, trasciende lo 
banal, disfruta poniendo el dedo en la herida abierta de nuestra sociedad neurasténica y enajenante y, 
observador perspicaz de nuestra vida cotidiana y sus anodinos episodios domésticos, se sirve de un estilo 
económico y aséptico para llevar a cabo reveladores análisis del comportamiento humano. Por sus 
cuentos minimalistas, muy técnicos, a menudo exhibiendo cambios de tono o de punto de punta, transitan 
personajes emblemáticos de Estados Unidos en blanco y negro, mendigos, alcohólicos insolentes, 
marginados, desheredados, soldados y predicadores que frecuentan moteles, bares nocturnos con música 
de jazz y partidos de baloncesto y sueños imposibles. Our story begins (2008, que Alfaguara publica 
ahora con el título Aquí empieza nuestra historia) es el último volumen publicado de sus cuentos, que son 
un prodigio de introspección y ambigüedad y en los que Wolff parece condensar la etología naturalista y 
el drama social de una novela de Zola en un puñado de párrafos inquietantes porque se les ha extirpado 
todo juicio moral. 
Como si se sintiese cómodo escindiendo su narrativa, Wolff ha querido alternar sus volúmenes de relatos 
con novelas autobiográficas o memorias noveladas. Vida de este chico (1989) fue la primera, la historia 
personal de su infancia y adolescencia en la América profunda, recorriendo sus carreteras como un 
jovencito Kerouac y soportando a su ominoso padrastro, una historia de amor, humor y ternura que 
devino popular porque se llevó al cine. Escribió acerca de su experiencia militar en Vietnam en En el 
ejército del faraón (1994), y en Vieja escuela (2003), soberbia novela de aprendizaje, quiso explicar con 
nostálgica ironía los inicios de su vocación literaria y el proceso que lo llevó a querer convertirse en un 
escritor consagrado, recordando los días agridulces que pasó en una escuela de élite dejando que el virus 
de la literatura infectara su espíritu, hasta el extremo de hacer de la escritura de ficciones su profesión y 
de querer enseñar el oficio en talleres de escritura creativa, en Syracuse y en Stanford. Coetáneo de Paul 
Theroux, John Irving, Anne Tyler o Richard Ford, hace ya tiempo que Wolff se convirtió en un nombre 
de referencia de la narrativa norteamericana contemporánea. 
 
http://www.elpais.com/articulo/semana/Pionero/realismo/sucio/elpepuculbab/20090418elpbabese_4/Tes
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El pasado en presente 

ANTONIO MUÑOZ MOLINA 18/04/2009  

 
  
Las palabras de un diario nos llegan desde el más inaccesible de todos los lugares, el presente de otro 
tiempo que no hemos vivido; el presente puro y verdadero, no el inventado por la ficción, no el evocado y 
corregido desde la lejanía por los libros de memorias, en los que actúa siempre no sólo el olvido, sino 
también el conocimiento de lo que sucedió después. En unas memorias, como en un relato histórico, los 
acontecimientos se ordenan según el grado de relevancia que resultaron tener mucho después. El 
historiador es un falso profeta que vaticina como inevitable lo que pudo muy bien no haber sucedido. Nos 
apasionan los libros de historia por un motivo muy semejante al que nos lleva a leer novelas: porque 
buscamos en ellos el desorden y el azar de la experiencia humanas convertidos en una narración, y 
dotados, por lo tanto, de un principio y un final, de un arco inteligible. Causas y efectos se concatenan 
luminosamente. Nuevos hallazgos, por mínimos que sean, vienen a llenar huecos o celdillas en la gran 
trama de lo sucedido. Con tanta ayuda del recuerdo como del olvido, el memorialista construye la novela 
de su vida, organizándola como un viaje de búsqueda, de aprendizaje o descubrimiento, cuyo fruto final 
es muchas veces la desengañada pero valiosa experiencia. No lo hace por mentir a propósito. Lo hace 
porque el instinto del relato es tan poderoso dentro de nosotros como el de la supervivencia, y 
probablemente forma parte de él. Aunque no queramos justificarnos o escondernos, aunque tengamos el 
raro coraje necesario -o la falta de escrúpulos- para contar las cosas tal como fueron, o como las 
recordamos, sin que nos importe nuestra vergüenza o el daño que podamos hacer a otros con nuestras 
revelaciones, estaremos dando a los hechos de otro tiempo significados que sólo iban a adquirir en razón 
de lo que sucedería después, es decir, de lo que entonces no existía: no estaremos viendo aquel presente, 
sino el pasado en el que iba a convertirse. 
Hay otro motivo algo más perverso para leer un diario: su autor escribe en una prisión del tiempo tan 
rigurosa como la nuestra; como dice admirablemente Ian McEwan sobre las caras en las fotos antiguas, es 
inocente del porvenir. Nos reconocemos en esa pulsación de la vida presente, y a la vez tenemos una 
ventaja sobre esa conciencia alerta que sin embargo está ciega a lo que va a ocurrirle dentro de muy poco, 
que es incapaz de romper el velo consolador o sombrío de su inocencia: nosotros sí sabemos. Las páginas 
en blanco que el autor del diario mira a veces en su cuaderno con una expectativa casi nunca libre de 
aprensión nosotros somos capaces de leerlas sin ningún esfuerzo, con una clarividencia más aguda porque 
contrasta con su propia ignorancia. Somos adivinos alojados en la oscuridad del futuro; deidades intrusas 
que leemos sus pensamientos más ocultos y predecimos sin vacilación el desenlace de cada una de sus 
incertidumbres y también la fecha de su muerte. 
Leo sin descanso, sin fatiga, con la avaricia de seguir avanzando unas fechas más, los dos volúmenes de 
los diarios de Carlos Morla Lynch que ha publicado Renacimiento en ediciones generosas, el primero de 
ellos transitado por la presencia de Federico García Lorca, el segundo convertido en una crónica 
gradualmente macabra y absurda de los años de la Guerra Civil, que Morla Lynch pasó entera en Madrid, 
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al frente de la Embajada de Chile. Yo sólo conocía la antigua edición, mucho más reducida, del primer 
volumen, En España con Federico García Lorca, que se publicó aquí hace muchos años, y que fue una 
mina para estudiosos y biógrafos. Ahora es un tomo de casi seiscientas páginas, y junto a las ochocientas 
del segundo -España sufre: Diarios de guerra en el Madrid republicano- constituye un testimonio de 
cuyo valor no sé si estamos en condiciones de darnos cuenta, por esa mezcla de distracción y de 
mezquindad que es tan frecuente entre nosotros. 
Morla Lynch llegó en el momento justo y se quedó para contar en primera persona el derrumbe. Llegó a 
tiempo de ver el final de la dictadura de Primo de Rivera y el advenimiento de la República y vio en 
Madrid el 28 de marzo de 1939 la entrada de las tropas de Franco que bajaban por la Castellana y eran 
recibidas por multitudes que agitaban banderas rojas y amarillas, súbitamente regresadas a la ciudad como 
de la noche a la mañana después de ocho años de banderas tricolores y banderas rojas. Era, sin duda, el 
autor de diario ideal: por su profesión se movía en los salones del poder y de la celebridad, pero tenía 
también una querencia por los barrios populares, los teatros de variedades, las plazas de toros, los 
barracones de feria, las tabernas en las que trababa amistades entre románticas y mercantiles con 
limpiabotas y camareros muy jóvenes. Tenía talento para la literatura y para la música, pero le faltaba el 
ensimismamiento de la verdadera vocación, que es una lente poderosa pero habitualmente concentrada en 
un campo demasiado estrecho de la experiencia: eso le permitía fijarse en todo, admirar sin reservas y 
prestar a los demás más atención que a sí mismo. Su devoción reverencial por lo que entonces aún no se 
llamaba la alta cultura no lo volvía esnob, de modo que se emocionaba por igual con Debussy que con 
Pastora Imperio, y poseía la rara virtud de ser sensible a los signos en apariencia triviales que son los que 
contienen la tonalidad exacta de un tiempo: los anuncios de la radio, los carteles en las calles, los giros en 
el habla de la gente en un bar. Era un hombre de inclinaciones progresistas, pero nada sectario, lo cual le 
permitía observar con cercanía cordial y a la vez con perspicacia las tremendas colisiones políticas de la 
España de entonces. Recién llegado a Madrid, un día de marzo de 1929, estaba dándose un paseo por la 
Gran Vía y vio en el escaparate de una librería el título de un libro que le llamó la atención, Romancero 
gitano. Buscó al autor y se hizo amigo suyo, y a lo largo de los siguientes siete años escribió casi cada día 
la crónica de aquella amistad, de aquella ciudad y aquel tiempo, lejano y mitológico para nosotros, 
presente y vivo para él. El 29 de abril de 1936 asistieron juntos en el teatro de la Comedia a un recital de 
negro spirituals de la contralto americana Marian Anderson, y al salir había guardias armados en todas las 
esquinas. El 24 de junio, en casa de unos amigos, García Lorca leyó en voz alta La casa de Bernarda 
Alba, que había terminado de escribir, según dijo, sólo unos días antes, exactamente el 19. Unos días 
después los dos amigos se sentaron a la caía de la tarde en el balcón de la casa de Morla Lynch, que daba 
a las arboledas del Retiro. El 13 de julio Morla Lynch anota la noticia del asesinato de Calvo Sotelo y 
luego su extrañeza por la ausencia de García Lorca: "Hace días que no le vemos, pero no debe haber 
partido todavía para Granada". Leyendo un diario sentimos que aún se puede evitar un crimen; que el 
desastre inminente que todos ignoran podría no llegar. 
Carlos Morla Lynch. En España con Federico García Lorca (Páginas de un diario íntimo, 1928-1936). 
Prólogo de Sergio Macías Brevis. Renacimiento. Sevilla, 2008. 650 páginas. 33 euros. España sufre 
(Diarios de guerra en el Madrid republicano). Renacimiento. Sevilla, 2008. 840 páginas. 35 euros. 
 
http://www.elpais.com/articulo/semana/pasado/presente/elpepuculbab/20090418elpbabese_5/Tes
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La prueba de las 10.000 horas 

MANUEL RODRÍGUEZ RIVERO 18/04/2009  

 
  
Como la frondosidad de los árboles impide apreciar la profundidad del bosque, así la acumulación de 
trivialidades mediáticamente orquestadas y avaladas por el incontestable éxito de ventas dificulta a 
menudo la separación del trigo de la paja literarios. En Fueras de serie (Outliers), subtitulado Por qué 
unas personas tienen éxito y otras no (Taurus), uno de esos libros que se convierten en best sellers por el 
único mérito de expresar con seguridad y desparpajo -apoyado en significativos ejemplos "investigados"- 
lo que es de sentido común, Malcolm Gladwell atribuye el éxito, entre otras cosas, a la mezcla de talento 
innato y preparación. Claro que el talento es en nuestra época cada vez menos importante. Y pone 
ejemplos: divididos en tres grupos -las estrellas, los simplemente buenos y los mediocres-, y habiendo 
empezado sus estudios de música a la misma edad (a los 5 añitos), los alumnos de la "elitista" Academia 
de Música de Berlín con "potencial para convertirse en solistas de categoría mundial" resultaron ser los 
que habían practicado más horas. Total: el Mediterráneo. Frente a los normalitos, que a los veinte años 
sumaban 4.000 horas de práctica, o los "simplemente buenos", que habían practicado 8.000, las "estrellas" 
habían arrancado notas a su instrumento durante más de 10.000. De ahí, una primera conclusión: los 
mejores son los que más trabajan, aunque el talento ayude; entre otras cosas porque sin él nadie podría 
dedicarse tanto tiempo a una sola cosa. Aplicado a la novela, el asunto no tiene vuelta de hoja. Las mesas 
de novedades de las librerías están abarrotadas de historias inanes compuestas sin talento y torpemente. 
Contar historias -como sabe cualquiera que repite una anécdota autobiográfica y va mejorándola cada vez 
que la relata- requiere técnica y oficio. Y, desde luego, talento. A Manuel de Lope (Burgos, 1949), no le 
falta ninguno de esos ingredientes. Desde 1978, cuando publicó (en Barral Editores) Albertina en el país 
de los Garamantes, ha ido construyendo lentamente una obra rigurosa, sin obsesionarse por obtener un 
reconocimiento popular que le fue esquivo hasta Bella en las tinieblas (Alfaguara, 1996). Ahora, dueño y 
señor de una mitología literaria característica, ha logrado con Otras islas (RBA) la que para mí es su 
mejor novela. Y la más benetiana: el aliento mítico-realista del dueño de Región se rastrea en las historias 
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(rurales y urbanas) y personajes (tipos y arquetipos) que se entretejen en esta narración de pasiones y 
frustraciones a la que De Lope ha dotado de una trama con ingrediente detectivesco. Si usted cree que la 
(buena) literatura también requiere que el lector haga el esfuerzo de dejarse impregnar por una historia 
que en ningún momento disimula su ambición, no se la pierda. Y olvídese de los árboles de la mesa de 
novedades: aunque sólo sea por tres días, practique el bosque. 
Ahora, dueño y señor de una mitología literaria característica, Manuel de Lope ha logrado con 'Otras islas' 
la que para mí es su mejor novela 
Álvaro Delgado-Gal es un filósofo con una marcada tendencia a aceptar determinados retos que le 
propone la realidad de su tiempo 
Despedida  
A estas alturas, casi todo está dicho acerca del nuevo Gobierno. Un paseo por los periódicos, por los 
llamados "confidenciales" y por los blogs y tertulias de los opinadores permite evaluar el amplio abanico 
de matices con el que es saludado o despotricado (casi nadie respeta lo de los 100 días): desde quienes 
afirman que la única respuesta posible es el exilio a los que opinan que la remodelación demuestra que 
Zapatero, el último hijo ilustre de la histórica Valladolid, es el nuevo Carlomagno: una especie de Obama 
europeo capaz de sacarnos del valle de lágrimas financiero y dar cohesión a un continente desnortado y 
segundón. Respecto al antiguo ministro CAM (no confundir esas siglas con las del notable escritor, 
diarista y poeta César Antonio Molina, a quien ahora -espero- recuperamos), casi todo el mundo coincide 
en lo que hizo bien -gestionar, racionalizar, mover ideas- y lo que no hizo tan bien -enfrentarse con 
quienes llevaba las de perder-. En opinión de muchos -entre los que me cuento- llevaba razón en su 
exigencia de que la acción cultural exterior debería coordinarse desde su ministerio. Sólo que a 
Moratinos, su antiguo valedor, no le gustaron ni el modo -por medio de la prensa- ni las formas con las 
que reivindicó tal posición. Tampoco agradó en Moncloa el pique con Caffarel, su sucesora en el Instituto 
Cervantes, con la que manifestó el típico síndrome de quien, tras desempeñar con éxito y acierto un 
puesto, y ser destinado luego a otro superior, todavía desea imponer sus criterios y su estilo en el primero, 
al que no puede evitar seguir considerando su negociado. El desencuentro con la gente del cine y un 
umbral de tolerancia demasiado bajo para la crítica (la de la prensa o la de la oposición) han perjudicado a 
un, en general, buen ministro. Y por despedirme con el título de una película nada española: buenas 
noches, y buena suerte, don César. 
Ideas 
En el primer fragmento de sus Tesis de Filosofía de la Historia, Walter Benjamin evoca al legendario 
turco ajedrecista creado en 1769 por el artesano Wolfgang von Kempelen. Como se sabe -y también 
recoge El rival de Prometeo (Impedimenta), una estupenda antología de textos sobre los autómatas 
compilada y comentada por Sonia Bueno Gómez-Tejedor y Marta Peirano-, la asombrosa "máquina" que, 
durante cerca de un siglo, habría derrotado a los más conspicuos ajedrecistas de Europa (incluyendo a 
Federico el Grande y a Napoleón) no fue más que un fraude. En el interior de la máquina, disimulado 
mediante un ingenioso sistema de espejos e imanes, se ocultaba un experto jugador de carne y hueso, 
auténtico "cerebro" del autómata. Benjamin lo imagina como un enano jorobado que "guiaba por medio 
de unos hilos la mano del muñeco". Y utiliza la imagen para proyectar sobre ella un equivalente para la 
filosofía: un muñeco llamado "materialismo histórico" que, "si toma a la teología a su servicio", siempre 
debía ganar. Álvaro Delgado-Gal no es ni enano ni jorobado, y mucho menos (si cabe) materialista 
histórico, pero es un filósofo con una marcada tendencia a aceptar, desde planteamientos filosóficos, 
determinados retos -juegos, partidas- que le propone la realidad de su tiempo. En su último ensayo, El 
hombre endiosado (Trotta), el matrimonio homosexual y la polémica que provocó su aprobación sirven 
de pretexto para un elegante, y a menudo irónico, doble ensayo, en el que se dilucidan y se discuten 
diversos aspectos en torno a la teología y la psicología voluntaristas. Y en el que viene a argumentarse 
que lo que en la antigua teología era atributo de Dios lo es ahora de un pueblo hobbesiano en el que se ha 
realizado el "triunfo póstumo de Nietzsche, en formato popular". En un país como el nuestro en el que 
"nadie se toma demasiado en serio las ideas", Delgado-Gal expone las suyas brillantemente: tejiendo una 
rica red de referencias -desde la teología política a la literatura- y desplegándolas con una de las prosas 
más exigentes del actual ensayismo español. 
 
http://www.elpais.com/articulo/semana/prueba/10000/horas/elpepuculbab/20090418elpbabese_10/Tes
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La tiranía del "mamá, comprame" 

Las conductas de los niños frente a los lugares de consumo tienden a convertir a los padres en esclavos 
de los deseos de sus hijos 
Domingo 19 de abril de 2009 | 

 
 Foto: Ilustración: Eva Mastrogiulio 

Como reacción contra el autoritarismo en uso, que forzaba a los hijos a callar y obedecer, nace en el siglo 
XX un modelo de crianza que propone respeto y escucha, espacio y libertad para que niños y niñas se 
desarrollen y se expresen libremente.  

Hace muchas décadas ya que el centro de gravedad de la mayoría de las familias porteñas pasa por los 
hijos. Las llamamos familias paidocéntricas : las necesidades y preferencias de los infantes y 
adolescentes son priorizadas a la hora de decidir el mobiliario, el uso de los espacios hogareños, los 
horarios, los programas de TV, las marcas, las vacaciones, las salidas de la familia y otros etcéteras.  

Paralelamente, los berrinches frente al quiosco, la góndola o la juguetería son un espectáculo frecuente. 
Es un despliegue de conductas tiránicas de infantes de muy corta edad que reclaman airadamente la 
compra de algún objeto o la provisión de cierto cuidado.  

Con el descenso en el poder adquisitivo de muchos hogares, se ha hecho más notoria la cantidad de los 
"comprame", "llevame", "traeme" que profieren los chicos de toda edad, y aparece el dolor y la queja de 
los padres, que ya no pueden proveer tan fácilmente.  

Buscando la genealogía de esta situación, encontramos que, muchas veces, los padres nos proyectamos en 
los niños y pretendemos que, en compensación por las propias desventuras, nuestros hijos e hijas vivan 
una vida mágica, perfecta, ideal, sin sobresaltos ni privaciones: que sean el niño sol, la niña estrella. Que 
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no les falte nada, que sean "felices". También la culpa -porque, atareados, pasamos poco tiempo con 
ellos- nos lleva a consentirlos en demasía.  

Hay un malentendido básico: satisfacer de inmediato todos los deseos de los niños no los fortalece, sino 
que los debilita, constituyéndolos en tiranuelos desagradables e infelices, frente a los cuales, finalmente, 
los adultos nos sentimos agobiados y desbordados. Está bien que el niño disfrute de su infancia, pero está 
mal que lo logre a costa de la esclavización de sus padres.  

Tengamos en claro que dar al hijo todo lo que pide no es cuidarlo, es seducirlo. Es tenerlo contento para 
que me quiera y me haga sentir bueno, poderoso, Rey Mago. Darle todo lo que pide es, también, callarlo 
por un rato, sacármelo de encima, no ocuparme de lo que realmente le pasa.  

No se debe poner piloto automático en la crianza, aunque juzgar en cada caso si corresponde o no dar al 
niño lo que pide es un esfuerzo que no todos los padres estamos dispuestos a -o en condiciones de- 
realizar. Pero ésa es justamente la función parental: pensar en el bien de esa personita y resolver desde la 
perspectiva de su crecimiento.  

En ese sentido, también sería bueno que volviéramos a enseñar a nuestros hijos e hijas el agradecimiento, 
que lleva a valorar lo recibido y a la reciprocidad. Sin agradecimiento queda invisibilizado el esfuerzo y 
la bondad de los padres para abastecerlos de cosas y de cuidados. Esto tampoco es bueno.  

Es claro que el no de los padres limita, frustra, impide, pero... ¿quién dijo que estas experiencias no son 
también necesarias para un buen desarrollo?  

Dado que no vivimos en un mundo que ofrece la satisfacción con sólo estirar la mano y pedirla, brindar al 
niño y a la niña la posibilidad de aprender a tolerar frustraciones adecuadas a su edad, tener la experiencia 
del premio conseguido con esfuerzo y desarrollar la capacidad de espera frente a las inevitables demoras 
cotidianas, es proveerlos de tesoros y talismanes que harán su vida más vivible.  

Lic. Irene Loyácono  

Psicóloga. Psicoterapeuta. Directora del Centro de Terapias con Enfoque Familiar- CeTEF  

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118397
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Dessau y Weimar protagonizan la gran primavera Bauhaus en su 90 aniversario 
 
El Archivo y la Escuela Bauhaus de Dessau se unieron hoy a la primavera conmemorativa de ese 
movimiento artístico nacido en la vecina ciudad de Weimar (este de Alemania) hace 90 años, a la espera 
de la gran retrospectiva que se mostrará a partir de julio en Berlín. 

 

EFE Los fondos históricos de Dessau, donde el fundador Walter Gropius (1883-1969) construyó los 
edificios de acero, hormigón y cristal característicos del estilo Bauhaus, quedaron abiertos al público para 
una doble exhibición.  
 
En los sótanos de la Escuela Bauhaus se instaló una muestra permanente del movimiento, mientras que en 
una remozada planta cervecera quedaron expuestos sus archivos, formados por 26.000 muebles y otros 
objetos, fundamento del moderno diseño industrial.  
 
El acondicionamiento de ambas exhibiciones ha costado un millón de euros. Hasta ahora, los archivos 
Dessau sólo estaban abiertos a la consulta para grupos de hasta diez personas, por lo que ha sido preciso 
adaptar las salas a las visitas del gran público.  
 
La muestra permanente, "Bauhaus Dessau-Taller de los modernos" incluirá un vídeo de 20 minutos en 
una pantalla de 14 metros de ancho sobre la historia del movimiento, desde su surgimiento en Weimar en 
1919, a su traslado a Dessau en 1925, la expansión a Berlín y finalmente su exilio con la llegada del 
nazismo.  
 
El complejo de edificios de Dessau sobrevivió al acoso nazi pero sufrió los estragos de la Segunda Guerra 
Mundial. Ya en la posguerra las autoridades germano-orientales remozaron sus partes dañadas sin 
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demasiada fidelidad y reabrió sus puertas en los años 60.  
 
A esa primera recuperación siguió otra en los 70, tampoco muy fiel, hasta que en los 90, tras la 
reunificación alemana, se procedió a su completa restauración según los planos de Gropius, reconocida 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.  
 
Dessau se suma así a los actos del 90 aniversario, que la Fundación Clásica de Weimar (este de 
Alemania) abrió en marzo con una fiesta ciudadana y una exhibición compuesta por 1.200 piezas.  
 
La muestra de Weimar, "Das Bauhaus kommt" -"Viene el Bauhaus"-, está repartida entre varios de sus 
edificios emblemáticos, como el museo Goethe, y recoge obras de Vasily Kandinsky, Paul Klee y Laszlo 
Moholy, así como muebles diseñados por Marcel Breuer cedidos desde museos de París, Madrid, Roma y 
Nueva York.  
 
A esta exposición en Weimar, que concluye el 5 de julio, seguirá en verano una gran retrospectiva en 
Berlín, que se exhibirá en el museo Martin Gropius Bau (tío abuelo de Walter)  
La muestra berlinesa, que podrá visitarse del 21 de julio al 4 de octubre, tendrá unos mil objetos de 
colecciones de todo el mundo, y viajará luego al Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).  
 
Las múltiples exhibiciones a lo largo de este año en Alemania ahondarán en ese movimiento artístico, 
cuna de un concepto de arquitectura y diseño industrial basada en las líneas puras, rectas y la 
funcionalidad de cada uno de los objetos y edificios.  
 
La historia del movimiento fue corta, pero su influencia en la arquitectura y el diseño actual siguen 
vigentes. Walter Gropius fundó en 1919 su primera escuela de diseño en Weimar, pero seis años después 
se trasladó a Dessau, donde abrió su Escuela Superior.  
 
Cuando en 1932 cerró sus puertas, obligado por el régimen nazi.  
 
algunos de sus grandes nombres, como el arquitecto Mies van der Rohe, ya habían emigrado a EEUU.  
 
El movimiento se perpetuó en el exilio americano y se extendió al resto del mundo, con notables 
ramificaciones en Europa e Israel. 

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009041900_8_318271__Sociedad-y-Cultura-
Dessau-Weimar-protagonizan-gran-primavera-Bauhaus-aniversario
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Las embarazadas deben sustituir la sal común por la yodada para prevenir enfermedades 
 
La mejor recomendación para prevenir que un niño padezca bocio y retrasos graves en el desarrollo físico 
y mental es que la mujer embarazada ingiera sal yodada en vez de sal común, ha afirmado el jefe de 
Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga, Federico J. Soriguer. 

 

EFE La carencia de yodo durante el embarazo también aumenta las probabilidades de muerte de la 
madre, aborto espontáneo y mortalidad fetal tardía, por lo que Soriguer ha destacado a Efe la importancia 
de que los médicos de atención primaria y los ginecólogos "informen cada vez más de la necesidad de una 
adecuada nutrición de yodo".  
 
UNICEF ha alertado de que en España entre el 30 y el 50 por ciento de las mujeres embarazadas presenta 
deficiencias en el consumo de yodo, por lo que más de la mitad de los 500.000 nacimientos previstos por 
el Instituto Nacional de Estadística para 2009 pueden tener riesgo de padecer trastornos por déficit de 
yodo (TDY).  
 
Soriguer ha explicado que el yodo es un nutriente necesario para el funcionamiento adecuado de la 
glándula tiroides que regula el crecimiento y el metabolismo.  
 
Existen tres clases de sal: común, marina y yodada, y ésta última, fácil de encontrar en tiendas y centros 
comerciales por unos pocos céntimos más que las otras, se consigue gracias a una pequeña manipulación 
industrial.  
 
Entre los principales alimentos ricos en yodo se encuentra la leche, entera o desnatada. Un reciente 
estudio demuestra el aumento de la presencia de yodo en la leche, por lo que una persona que tome un 
litro de leche al día tiene "bastantes satisfechas" sus necesidades de yodo, ha señalado el doctor.  
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Otros alimentos que aportan yodo son los pescados como el mújol, los arenques y las sardinas, las 
almejas, los berberechos, el ajo, mariscos como las cigalas, langostinos, gambas y camarones, y frutas 
como la piña.  
 
Soriguer ha subrayado que en Asturias, desde los años ochenta hasta ahora, ha disminuido el número de 
niños con bocio de un 30 a un 5 por ciento, gracias a la obligación de utilizar sal yodada en los comedores 
escolares, precisamente en un lugar donde el 80 por ciento de los niños comen fuera de casa.  
 
Otras campañas para prevenir los TDY se han realizado en Cataluña, Galicia y Andalucía, pero nunca se 
ha aplicado de forma continuada y a escala generalizada un esfuerzo para su total erradicación en nuestro 
país, según recoge un informe de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y que puede 
consultarse en la página web del Ministerio de Sanidad y Política Social.  
 
Federico J. Soriguer cree que es necesario "un plan nacional de erradicación de la deficiencia de yodo, 
algo que ya se planteó al anterior ministro de Sanidad y que posiblemente se repita con la ministra 
Trinidad Jiménez". 

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009041900_8_318244__Sociedad-y-Cultura-
embarazadas-deben-sustituir-comun-yodada-para-prevenir-enfermedades 
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Esos meteorólogos malditos 
Patente de corso 
Arturo Pérez-Reverte 

• 2009-04-19•Cultura 

 

Decía Joseph Conrad que la mayor virtud de un buen marino es una saludable incertidumbre. Después de 
15 años navegando como patrón de un velero, y con la responsabilidad que eso te echa encima —el barco, 
tu vida y la de otros—, no sé si soy buen marino o no; pero lo cierto es que no me fío ni del color de mi 
sombra. Eso incluye la meteorología. Y no porque sea una ciencia inexacta, sino porque la experiencia 
demuestra que, en momentos y lugares determinados, la más rigurosa predicción es relativa. Nadie puede 
prever de lo que son capaces un estrechamiento de isobaras, una caída de cinco milibares o el efecto de un 
viento de 30 nudos al doblar un cabo o embocar un estrecho.  

Pese a todo, o precisamente a causa de eso, siento un gran respeto por los meteorólogos. En los últimos 
tiempos, en España se les culpa de no avisar a tiempo de nevadas y catástrofes climáticas. Eso me parece 
injusto. Buena parte del tiempo que paso en el mar lo hago en tensión continua: mirado el barómetro, 
atento al canal de radio correspondiente con libreta y lápiz a mano, o sentado ante el ordenador de la mesa 
de cartas, consultando las previsiones meteorológicas oficiales e intentando establecer las propias. Hace 
años las completaba con llamadas telefónicas a los viejos compañeros de Televisión Española que me 
ponían al corriente de lo que podía esperar. Los medios de predicción son ahora muchos y accesibles. No 
sé cómo andarán las cosas por México. España, que cuenta con un excelente servicio de ámbito nacional, 
carece sin embargo de cauces eficaces de información meteorológica marina: sus boletines públicos son 
pocos y se actualizan despacio, y su presentación en internet es deficiente. Por suerte, funcionan páginas 
de servicios franceses, ingleses e italianos, entre otros, que permiten completar muy bien el panorama. 
Para quien se preocupa de buscarla, hay disponible una información meteorológica marina —o terrestre, 
en su caso— bastante razonable. O muy buena, en realidad. 

Debo algunos malos ratos a los meteorólogos. Es cierto. Pero no les echo la culpa de mis problemas. 
Hacen lo que pueden, lidiando cada día con una ciencia inexacta y necesaria. Me hago cargo de la 
dificultad de predecir el tiempo con exactitud. Nunca esa información fue tan completa ni tan rigurosa 
como la que tenemos ahora. Nunca se afinó tanto, aceptando el margen de error inevitable. Un 
meteorólogo establece tendencias y calcula probabilidades con predicciones de carácter general; pero no 
puede determinar el viento exacto que hará en la esquina de la calle Fulano con Mengano, los centímetros 
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de nieve que van a caer en el kilómetro tal de la autopista cual, o los litros de agua que correrán por el 
cauce seco de la rambla Pepa. Tampoco puede hacer cálculos particulares para cada calle, cada tramo de 
carretera, cada playa y cada ciudadano, ni abusar de las alarmas naranjas y rojas, porque al final la peña 
se acostumbra, nadie hace caso, y acaba pasando como en el cuento del pastor y el lobo. Además, en 
última instancia, en España el meteorólogo no es responsable de la descoordinación de las 
administraciones públicas —un plural significativo, que por sí solo indica el desmadre—, de la cínica 
desvergüenza y cobardía de ministros y políticos, de la falta de medios informativos adecuados, de los 
intereses coyunturales del sector turístico-hotelero, de la codicia de los constructores ladrilleros y sus 
compinches municipales, ni de nuestra eterna, contumaz, inmensa imbecilidad ciudadana. 

Hay una palabra que nadie acepta, y que sin embargo es clave: vulnerabilidad. Hemos elegido, 
deliberadamente, vivir en una sociedad vuelta de espaldas a las leyes físicas y naturales, y también a las 
leyes del sentido común. Por ejemplo, en una España con diecisiete gobiernos paralelos, donde 26 mil 
kilómetros de carreteras dependen del ministerio de Fomento y 140 mil de gobiernos autonómicos, 
diputaciones forales y consejeros diversos, cada uno a su aire y, a menudo, fastidiándose unos a otros. 
Una España en la que el Servei Meteorologic de Catalunya reconoce que no mantiene contacto con la 
agencia nacional de Meteorología, cuyos informes tira sistemáticamente a la papelera. Una España donde, 
según las necesidades turísticas, algunas televisiones autonómicas suavizan el mapa del tiempo para no 
desalentar al turismo. Una España que a las 11 de la mañana tiene las carreteras llenas de automóviles de 
gente que dice que va a trabajar, y donde uno de cada cuatro conductores reconoce que circula pese a los 
avisos de lluvia o nieve. Una España en la que quienes viven voluntariamente en lugares llamados —
desde hace siglos— La Vaguada, Almarjal o Punta Ventosa se extrañan de que una riada inunde sus casas 
o un vendaval se lleve los tejados. Por eso, cada vez que oigo a un político o a un ciudadano de infantería 
cargar la culpa de una desgracia sobre los meteorólogos, no puedo dejar de pensar, una vez más, que 
nuestro mejor amigo no es el perro, sino el chivo expiatorio. 

http://impreso.milenio.com/node/8562379
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Una vida de Poe, poeta/VII 
Los inmortales del momento 
José de la Colina 

• 2009-04-19•Cultura 

 

En la mitad de 1838, a sus veintinueve años, Edgar es el redactor estrella y multiusos que en el mensual 
Southern Literary Messenger lo mismo hace la reseña de cualquier libro ripioso para fulminar en unas 
cuantas líneas de sañuda prosa a alguno de los literati de los salones seudoelegantes de Richmond o 
Baltimore, o escribe el veraz reportaje que en realidad es un relato inventado por él de pies a cabeza a 
partir de una noticia irrisoria (por ejemplo: la ascensión dominical de un globo tripulado por aeronautas 
amateurs en los alrededores de Richmond), o, en ausencia de asunto que tratar, engalana una página con 
alguno de sus primeros cuentos (“El manuscrito hallado en una botella” o “Morella” o “Sombra”), e 
incluso, si es requerido de urgencia, corrige planas de la revista o improvisa el texto de un anuncio 
comercial. 

Mister White, el director del Southern Literary Messenger, le consiente todo al irregular pero provechoso 
redactor, pues bien sabe que está creciendo la tirada de la revista a partir de la publicación por entregas de 
la espeluznante y genial Narración de Arthur Gordon Pym; pero el redactor estrella, de quien los 
redactores anónimos piensan que le están ocupando la cabeza los humos de la vanidad y del alcohol y a 
quien a sus espaldas motejan de the drinker o the drunkard o the blotto Mr. Poe (es decir tres modos de 
llamarlo borracho, borrachín o beodo perdido), una tarde llega llameante de pasión alcohólica, esgrime un 
manojo de papeles que son —proclama— cartas en las que prestigiados periódicos de Filadelfia o de 
Nueva York le hacen ventajosas propuestas y exige a mister White se le triplique el sueldo pues acaba de 
enterarse de que gracias a su tan infatigable como versátil pluma la publicación está octuplicando la 
tirada. 

Hay entonces un regateo de parte de mister White y un cada vez mayor encrespamiento de Poe, que, 
después de emitir una colérica parrafada oral en estilo heroico y noble entrecortado de hipos y moqueos, 
descarga en el escritorio principal un puñetazo que hace dar un brinco al tintero y salpicar de tinta la 
blanca camisa de olanes del director, quien, levantándose amenazante, le grita al talentoso pero intratable 
poeta-redactor: “¡Get out of here, you, bloody bastard!” (literalmente: “¡Fuera de aquí, sangriento 
bastardo!”).  
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Edgar, creyendo turbiamente descubrir en el hasta entonces amigable mister White una réplica de John 
Allan, el comerciante tirano, el odiado padre adoptivo que cuando lo regañaba solía precisamente 
llamarlo bastard, vocifera “Son of a bitch!” (“¡Hijo de perra!”), alza la fina vara que suele llevar en sus 
paseos por la ciudad y la cierne zumbante sobre el otro para cruzarle con ella el rostro... pero tres o cuatro 
redactores que han observado atentamente el ascendente desarrollo de la discusión se acercan al 
energúmeno, lo inmovilizan, se lo llevan cautivo a la salida del edificio y lo arrojan a la calle reforzando 
la acción con una patada en el trasero. 

Y hete aquí a Edgar otra vez libre, es decir arrojado a su huérfana, indecisa, friolenta y orgullosa libertad. 
Véasele levantarse de la acera, ayudado por Sammy, el negrito lustrabotas que de pronto ha sentido una 
súbita e inexplicada simpatía hacia el hombre cuyos botines nunca ha lustrado; véasele dar su única 
moneda a Sammy que le ha ayudado a sacudirse el polvo del capote de cadete; véasele alzar un puño 
estremecido y óigasele increpar con una brillante y furiosa retórica a la canaille de la revista: al director, a 
los cajistas, a los prensistas, a los correctores, y aun al señorial gato tuerto llamado Sir Perceval 
Penddleton Trahorne, el más rápido capturador de ratones de todas las redacciones del rumbo, que era 
uno de sus más intensos fans y esperaba ser protagonista de uno de sus cuentos. Luego Edgar da media 
vuelta y se aleja por la calle ya muy anochecida tratando de convencerse de que, malgré tout! (pese a 
todo), es el piloto de su alma y el capitán de su destino... o quizá viceversa. Una cuadra más allá el 
siempre oportunista bar-saloon le sale al paso y la puerta giratoria lo atrapa como en un torbellino y, tras 
dos o tres giros, lo dispara hacia la barra donde poco después sostendrá en la mano izquierda un gran vaso 
de wiskey o de coñac o de ron y discretamente se sobará con la mano derecha la todavía dolorida baja 
parte de su persona en que la espalda cambia de nombre.  

A medida que el wiskey o el coñac o el ron va invadiendo la persona de Edgar, éste va serenándose, 
sonriendo al otro Edgar que entre botellas le sonríe desde el espejo del bar, y, congratulándose luego del 
heroico número de rebeldía que ha actuado ante un vulgar mercachifle de las letras (como ahora se le 
ocurre que mister White siempre ha sido), canturrea el aria del insurrecto Leporello: “E non voglio piú 
servir!” (cf. Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni). 

Desventurado Edgar, no podía haber elegido peor momento para celebrar la salida del Southern Literary 
Messenger, es decir para patear el pesebre. Aunque por supuesto: él no sabe lo que esa tarde ha ocurrido 
en el humilde y destartalado hogar de la familia Poe-Clemm: Virginia, su dulce niña-mujer, ha tenido un 
primer ataque de hemoptisis y ha tosido sangre sobre el ya raído pañuelo en el que en días de noviazgo 
había bordado los enlazados nombres Edgar y Virginia... 

Y Edgar, aureolándose de vapor de wiskey, o de coñac, o de ron, se mira en el espejo del mostrador y 
advierte que el negro mechón cruzado sobre su vasta, su clara, su patricia frente, imita el ala del “aciago 
pájaro de plumaje de ébano”: el sentencioso Cuervo que en una profunda medianoche se posará en un 
busto de Palas Atenea para repetidamente emitir la frase ¡Never more! como desde un rayado disco de 
fonógrafo. [¡Anacronismo!: en 1838 ese aparato aún tardará muchos años en ser inventado. Nota de la 
R.]  

http://impreso.milenio.com/node/8562378
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Pudo haber un antes del Big Bang 
Se descubrió que... 
Luis González de Alba 

• 2009-04-19•Tendencias 

 
Con el Big Bang, hace unos 13 mil 700 millones de años, comenzaron no únicamente la materia y la 
radiación, sino el espacio mismo. Resulta imposible para quienes estamos entre la mayoría de los 
humanos, imaginar una nada, tan absolutamente nada que no tenga ni espacio vacío. Lo más que algunos 
logramos es imaginar un inmenso espacio oscuro en donde, súbitamente, estalla un minúsculo reducto de 
materia y energía comprimidas hasta carecer de tamaño. 

Esa imagen es falsa: el Big Bang creó también el espacio, éste pasó por un instante llamado “inflación” y 
luego adoptó su tasa de crecimiento actual, porque está claro que la expansión, el Bang, continúa y, como 
supimos hace apenas una década, se acelera. Pero no hay espacio sin tiempo. Hay espacio-tiempo, como 
demostró Einstein pronto hará un siglo. El tiempo también comenzó su tictac con el Big Bang. ¿Y antes? 
Antes no había nada, ni tiempo, ni espacio. Por eso mismo, los astrofísicos nos han dicho que no tiene 
siquiera sentido la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Si no había tiempo, no había “antes”. 

Pero la ciencia siempre está en revisión. Había la posibilidad de que la causa del bang no fuera otra sino 
la voluntad divina o cualquier otra que nos quedara para siempre fuera de todo análisis. No fue difícil 
imaginar otra alternativa: que el bang hubiera sido causado por un previo gran crunch, un gran aplastón 
del universo anterior a nosotros. Esto abría la posibilidad, y da vértigo el sólo pensarla, de una eternidad 
de bangs y crunchs, aplastones que rebotan y crean un nuevo universo… que detiene su marcha, la 
revierte, cae sobre sí mismo, se aplasta y vuelve a rebotar. Así por siempre jamás: un eterno latir. 

Aun esta posibilidad se consideró por siempre fuera de toda comprobación, ya que el aplastón del 
universo anterior no dejaría traza alguna de información que pudiera llegarnos al nuevo bang. 

Pero hay quienes están cambiando de opinión: “Ya no es algo completamente loco preguntar qué ocurría 
antes del Big Bang”, comenta Marc Kamionkowski, profesor de física y astrofísica en el Tecnológico de 
California, el famoso Caltech. En el journal Physical Review, él y su equipo proponen un modelo 
matemático para explicar cómo fue que ocurrieron anomalías en el bang y no una explosión 
uniformemente distribuida de radiación y materia. 

Estas anomalías, descubiertas por el satélite COBE que analizó la radiación de fondo (CMB: Cosmic 
Microwave Background), la “ceniza” del Big Bang, permiten explicar que existan galaxias, estrellas… y 
humanos, pues si el atole primigenio no se hubiera hecho grumos, no estaríamos aquí para ver ese tedio 
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de perfecta homogeneidad, sin átomos, que ya son un primer grumo y se forman cuando la temperatura 
baja lo suficiente para permitir que las partículas se atrapen unas a otras y formen estructuras: protones y 
neutrones, núcleos, átomos, moléculas… supercúmulos de galaxias, redes de supercúmulos… 

Hasta allí íbamos bien. Pero nos faltaba saber por qué la radiación de fondo mostraba esas anomalías sin 
las cuales no existiríamos. Una respuesta está en el principio antrópico: porque de no haberlas nadie 
habría para hacerse la pregunta. Respuesta que a nadie le gusta. Una mejor respuesta fue: hubo mínimas 
fluctuaciones cuánticas, producidas por el principio de incertidumbre, y en torno a ellas se aglomeró la 
materia. 

Pero un grupo conducido por Krzysztof Gorski revisó datos de la NASA y descubrió que la amplitud de 
las fluctuaciones en la radiación de fondo (CMB) no es la misma en todas direcciones. Hay algo más que 
principio de incertidumbre porque no muestra azar. 

El equipo probó algunas alternativas teóricas y ninguna dio la distribución observada en la radiación de 
fondo (CMB). El modelo más cercano, hasta ahora puramente matemático, predice algo semejante a las 
imágenes de la CMB, pero con más puntos fríos que calientes. Se pondrá a prueba el modelo con el 
satélite Planck, una misión internacional conducida por la Agencia Europea del Espacio, que estará en 
órbita en este mes de abril. 

El modelo empleado por el equipo podría ofrecer un primer vistazo a lo que ocurrió antes del Big Bang, 
porque eso podría haber dejado su sello en el tiempo antes de la inflación, durante la llamada “era de 
Planck”, que es una fracción de segundo, inmediata al Big Bang, tan minúscula que se expresa con punto, 
42 ceros y un 1… de segundo. 

Habrá qué esperar porque, en ciencia, las ideas más maravillosas, coherentes y razonables, se vienen 
abajo si no soportan la prueba de los datos. Si el satélite Planck encuentra lo mismo que el modelo, 
“tendremos una oportunidad de ver más allá del velo”, dice Kamionkowski, el velo que nos tiende el 
inicio del Big Bang. 

Contacto: Martin Voss, mvoss@caltech.edu, California Institute of Technology. 

Mi página web:  

www.luisgonzalezdealba.com

http://impreso.milenio.com/node/8562317
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La mayor reserva mundial de pandas empezará a ser reconstruida el próximo mes 
 
La Reserva Natural de Wolong, el mayor centro de conservación de pandas del mundo, empezará a ser 
reconstruida a partir del próximo mes de mayo, informó hoy la agencia oficial Xinhua. 

 

EFE El nuevo recinto reemplazará a las antiguas instalaciones de Wolong, en el suroeste de la provincia 
de Sichuan, gravemente dañadas por el devastador terremoto del 12 de mayo del año pasado.  
 
El seísmo, de 8,0 grados de magnitud, causó más de 87.000 muertos y desaparecidos, y afectó al centro de 
reproducción y los refugios de los animales de Wolong.  
 
El temblor dañó catorce de los 32 recintos para estos plantígrados en Wolong, y causó la muerte de un 
ejemplar y la desaparición de otro.  
 
La nueva reserva se edificará a unos 10 kilómetros de dónde se erigía la antigua "porque sus condiciones 
ambientales, geológicas, climáticas y de agua son las mejores", declaró Huang Jianhua, jefe del Partido 
Comunista de China (PCCh) de la reserva.  
 
"La seguridad es la prioridad" del nuevo recinto, cuya construcción costará alrededor de 1.600 millones 
de yuanes (234 millones de dólares, 179 millones de euros) sufragados en su mayoría por el gobierno de 
Hong Kong.  
 
Esta reserva es el hábitat natural de más de 150 pandas salvajes y otros 48 viven en cautividad.  
 
Unos 1.600 osos panda habitan en libertad en China, concentrados en las provincias de Sichuan 
(suroeste), Shaanxi y Gansu (noroeste), mientras que otros 180 están en cautividad. 

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009041900_26_318253__Ciencia-y-Tecnologia-
mayor-reserva-mundial-pandas-empezara-reconstruida-proximo
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Arquitectura de buena cepa 

ANATXU ZABALBEASCOA 19/04/2009  

  

 

España es una potencia global en la nueva imagen del vino. Muchas bodegas han dejado de ser edificios 
agrícolas para convertirse en hitos arquitectónicos. Continente y contenido se alían para vender. 

La verdad del vino sigue entrando por la boca. Pero se está convirtiendo en norma que las bodegas 
deslumbren la mirada. Hoy, el aspecto de éstas busca resultar tan revelador como la denominación de 
origen de sus vinos. La fiebre de las bodegas de vanguardia comenzó en España a principios de los 
noventa. Casi veinte años después, cuando la arquitectura se cuestiona la herencia del star system, los 
viticultores tienen opinión propia. Los vinos son otros, las bodegas se han convertido en reclamos 
turísticos y los empresarios manejan cifras que respaldan sus ambiciones monumentales. 

Incluso los �Chateaux� bordeleses bajan la vista para ver qué sucede en España 

Los nuevos edificios añaden su denominación de origen a la del vino 

La relación no es nueva. arquitectos modernistas ya firmaron bodegas hace décadas 

Hoy, tanto las bodegas de solera como las nuevas recurren a la vanguardia 
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Como la gastronomía, el vino ofrece una cultura que entra sin esfuerzo. Por eso varias marcas supieron 
ver que, en la globalización del vino, la arquitectura de impacto podía convertirse en una potente 
herramienta publicitaria. Los nuevos reclamos funcionarían tanto para popularizar los caldos como para 
fortalecer el ecoturismo, que entonces no tenía nombre, pero hoy mueve peregrinaciones. Tal ha sido el 
éxito de esa combinación entre cata de vino y descubrimiento turístico que el fenómeno ha hecho saltar la 
alerta entre la aristocracia del vino. Incluso los antiguos châteaux bordeleses han bajado la vista para 
contemplar lo que está sucediendo en el norte de España. 

Cuando en 1997 Frank Gehry concluyó su Museo Guggenheim en Bilbao, declaró: "Nunca antes me 
había sentido tan libre". Tenía 68 años. Y se hizo tan famoso que fue incluso personaje de Los Simpsons. 
El Guggenheim, y su efecto en el renacimiento de Bilbao, parecía irrepetible. Pero alguien pensó que 
aquella revolución podía trasladarse al mundo del vino. 

Cuando el titanio del museo bilbaíno estaba en boca de todos, en las bodegas Marqués de Riscal trataban 
de cuajar una estrategia para su expansión. Y alguien tuvo la gran idea: invertirían en un Gehry. 
Asociarían la alegría creativa del canadiense a su bodega de Elciego (Álava). Se trataba de construir el 
anuncio y de esperar el eco de la prensa mundial. "Hemos conseguido que nuestra bodega aparezca en 
medios de tanto prestigio como CNN, The Financial Times, Wine Spectator... Es ahí donde se está viendo 
rentabilizada la inversión. El coste de la inversión publicitaria que tendríamos que haber hecho en todo el 
mundo para aparecer en medios con reportajes de alta calidad nos habría costado más". Ramón Román, 
responsable de comunicación, lo ve claro hoy. Pero a finales de los noventa el asunto no fue tan sencillo. 

Para empezar, Gehry no era un experto en vinos. Entre el paisaje de cepas y la oscuridad de la bodega 
centenaria, la clave la dio una botella. Era del año 1929 (el del nacimiento del arquitecto), y Alejandro 
Aznar, el presidente de la compañía, la degolló para celebrar su visita. Estaba espléndido y Gehry debió 
de sentir esa parte sagrada del vino: firmó el contrato. Poco después, embotellaron un reserva que ha 
encabezado la lista de los 75 mejores vinos españoles de la Guía Repsol 2009: el Marqués de Riscal 
Frank Gehry Selection 2001. La idea alocada resultó ser una intuición cabal: el hotel de Gehry, que costó 
sesenta millones de euros, es hoy una ciudad del vino, con spa de vinoterapia y restaurante de lujo. Tras 
su inauguración en 2006, las exportaciones a Estados Unidos aumentaron un 20%. Y las visitas se 
dispararon hasta superar los 60.000 visitantes. 

Aquel sorbo de 1929 forma parte de la leyenda que relaciona hoy arquitectura de vanguardia y vino. Se 
cuenta tanto como la no-visita de la diva de la arquitectura, Zaha Hadid, a las bodegas López de Heredia 
en Haro, donde firmó un espectacular pabellón. Sin embargo, a María José López de Heredia le cuesta 
poco disolver el mito de una arquitecta que no hace visitas de obra: la iraquí no acudió porque se le pidió 
un edificio itinerante, "un techo para el antiguo pabellón de vinos construido en 1910 para la Exposición 
Universal de Bruselas". Así, la directora de una de las pocas bodegas con taller de tonelería propio 
disfruta de su Hadid, que llaman la Boutique, "como quien disfruta de un Picasso". 

A finales de los noventa, con Gehry y Hadid haciendo su revolución arquitectónica en la élite del vino 
español, la combinación entre tradición y vanguardia cuajaba. Pero la bodega pionera de este nuevo 
marketing era un folio en blanco. De padres andaluces con siglos de experiencia en el lanzamiento de 
vinos y coñás, las bodegas Ysios en Laguardia (Rioja alavesa) llamaron a Santiago Calatrava para darse a 
conocer. Cuando la bodega se inauguró en 2001 se convirtió en una de las más visitadas. Ocho años 
después, la nave ondulante de Calatrava sigue siendo espectacular. Su cubierta de aluminio contrasta con 
la imagen, discreta y sólida por fuera y oscura y mohosa por dentro, que uno tiene de una bodega. Existe 
un acuerdo generalizado en que fue ella la que impulsó en La Rioja la fiebre por relacionar vino antiguo y 
arquitectura de futuro. Sin embargo, la idea no era nueva. Sus dueños, los Domecq, habían levantado en 
1974 una monumental bodega en Jerez que fue conocida como La Mezquita por los arcos de herradura de 
la estructura ideada por Javier Soto López-Doriga. Entonces celebraban los cien años de su coñá insignia: 
Fundador. Un cuarto de siglo después, los Domecq miraban al norte en busca de nuevas cepas. 

La relación entre arquitectura de vanguardia y vino no es nueva. Algunos arquitectos modernistas, como 
César Martinell (1888-1973), llegaron a firmar hasta 40 bodegas en el marco reducido de tres 
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denominaciones de origen. En Terra Alta (Tarragona), la bodega del sindicato agrícola Pinell de Brai 
permanece inalterada setenta años después de su conclusión. Y todavía se visita. Martinell fue un 
discípulo de Antoni Gaudí, que a su vez firmó en Garraf, cerca de Barcelona, unas bodegas para su 
patrono Eusebi Güell en 1897. Por esas mismas fechas, Josep Puig i Cadafalch dibujaba el celler de los 
cavas Codorníu, en Sant Sadurní d'Anoia. Dos décadas, de 1895 a 1915, le costó construirlo. Pero desde 
1976 la bodega es intocable: fue declarada monumento histórico-artístico. 

A los cellers catalanes de principios de siglo y las monumentales bodegas andaluzas se suman ejemplos 
riojanos que, influidos por el hacer de Burdeos, miraban con buenos ojos a cuanto se hacía en Francia. 
Así, y para las bodegas Viña Real, Gustav Eiffel firmó entre 1890 y 1909 una nave innovadora. 
Recientemente, CVNE encargó a otro francés, Philippe Mazières, la renovación de su bodega Viña Real. 
Éste respondió con una monumental tina de madera, hormigón y acero: un homenaje a la barrica donde 
deben descansar los grandes vinos. 

Hoy, tanto las bodegas con solera como las nuevas recurren a la vanguardia internacional de la misma 
manera que lo hicieron en California en 1987. Allí, el viticultor Clos Pagase organizó un concurso para 
elegir al arquitecto de sus bodegas. Michael Graves se hizo con el premio. La posmodernidad era el estilo 
del momento y su bodega dio la vuelta al mundo. Pero la que convenció a los arquitectos no fue la de 
Graves, sino la que levantaron una pareja de discretos suizos en 1990 cerca de Basilea, donde todavía 
viven. La bodega Dominus disparó la reputación de la arquitectura de Herzog & De Meuron tanto como 
centró la atención en el valle del Napa. Su cúmulo de piedras de basalto encerradas en malla dio la vuelta 
el mundo. Ellos, con sus futuros proyectos (la nueva Tate en Londres, el edificio de Prada en Tokio o 
Caixafórum en Madrid), la darían después. 

Dominus desató el flechazo entre arquitectura y vino. Los nuevos edificios añadían una denominación de 
origen arquitectónico: la identificación entre un vino y la fama de un diseñador. Así, un edificio 
espectacular, enigmático o austero es un manifiesto de intenciones. Indica si un vino propone fiesta o si 
prefiere madurar en silencio. En esa línea, la bodega Protos, en la Ribera del Duero, optó por encargar a 
Richard Rogers un mensaje menos llamativo. Ha supuesto un desembolso de 36 millones de euros 
invertidos más en espacio y tecnología que en imagen. Una tecnología punta que servirá para elaborar 
vino paradójicamente "de cepas viejas con uva seleccionada a mano", declara su director general, Antonio 
Objeta, que confía en que las nuevas instalaciones permitan aumentar un 35% la cifra de facturación. El 
nuevo edificio inaugurará esta primavera otra era en la historia de Protos: su entrada en el ecoturismo. 

Hoy, arquitectos tan insignes como Rafael Moneo han dado el salto y juegan también al otro lado de la 
barrica. Tras diseñar unas bodegas para Julián Chivite en La Horra (Ribera del Duero), Moneo centró sus 
desvelos en la finca La Mejorada, cerca de Olmedo, donde en 2004 pudieron almacenar sus primeros 
vinos. "Tenemos mejores vinos que nuestros mayores y no sé si tenemos mejores edificios", considera 
Moneo. Algo parecido, "valorar la cepa por encima de la bodega", es el mensaje de María José López de 
Heredia, cuarta generación al mando de las bodegas que llevan su apellido. 

Desde el lado de la restauración, Josep Roca, el enólogo de los hermanos Roca de Girona, entiende la 
euforia constructiva. Pero al final "el arte y la belleza tienen que venir de la viña". Por eso no cree que la 
arquitectura de las bodegas lleve a sobrevalorar el vino. "Unas bodegas discretas pueden producir un vino 
excelente. El ejemplo está en la Borgoña", dice. También, desde San Pol de Mar, Carme Ruscalleda 
afirma que "la arquitectura impresionante hace que unas bodegas den la vuelta al mundo", pero insiste en 
que, como en la gastronomía, es "la calidad del producto lo que mantiene la marca de una casa". 

http://www.elpais.com/articulo/portada/Arquitectura/buena/cepa/elpepucul/20090419elpepspor_10/Tes
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