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40 años online 

Ayer se cumplieron cuatro décadas desde el envío del primer mensaje por Arpanet, la antecesora de 
Internet. Los hechos y protagonistas que cambiaron el mundo 

Viernes 30 de octubre de 2009  

 
 Foto: SIMON CHAVEZ

A las 22.30 del miércoles 29 de octubre de 1969, el estudiante Charley Kline, de la Universidad de 
California en Los Angeles, intentó conectarse a una computadora en el Stanford Research Institute, donde 
estaba Bill Duvall. Tenía que transmitir la palabra login (conectar), pero a la tercera letra todo el sistema 
se colgó. Una hora más tarde, sin embargo, logró transmitir la palabra. La tecnología que daría vida a 
Internet era una realidad.  
En rigor, lo que estaba en pleno funcionamiento era Arpanet, red precursora de lo que hoy conocemos 
como Internet, que pasaría de tener cuatro computadoras conectadas en 1969 a los más de 680 millones 
de equipos que hoy componen la red de redes.  
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial llegó la bomba atómica, la Guerra Fría y, en 1954, el transistor 
de silicio, dando pie a los circuitos integrados y a la posibilidad de crear computadoras cada vez más 
poderosas y relativamente más económicas, que se fueron instalando en los centros académicos más 
importantes de Estados Unidos.  
En 1961, Leonard Kleinrock publicó un trabajo en el que analizaba la posibilidad de transmitir 
información en forma de paquetes de datos, y no como un único bloque, como una manera de aprovechar 
las redes de comunicación existentes. En diálogo con La Nacion en 2003 (ver 
www.lanacion.com.ar/468833 ), Kleinrock explicó que se dio cuenta de la diferencia entre la manera en 
que los humanos aprovechamos una conexión telefónica y en cómo podían hacerlo las computadoras: un 
tercio de cualquier llamada está compuesto por silencio, mientras pensamos, titubeamos y demás. Al usar 
una computadora, pasa lo mismo: la mayor parte del tiempo el equipo está a la espera de una orden. En 
ese entonces las computadoras eran pocas y muy caras (cada una del tamaño de una habitación) y había 
muchos científicos ansiosos de usarlas. Kleinrock comprendió que se desperdiciaba su capacidad y que 
sería mucho más útil compartirlas con otros usuarios remotos. Una manera era accediendo a ellas por 
teléfono (desde lo que se llama una terminal), pero había que buscar la manera de liberar la línea para 
otros usuarios mientras el equipo esperaba más instrucciones. Y demostró así que se podían aprovechar 
mucho mejor los recursos si se compartían.  
Un año antes, el investigador J. C. R. Licklider había publicado un ensayo sobre la interacción entre 
hombres y computadoras, y volvería a maravillar a la comunidad científica en 1962, cuando imaginó 
redes de computadoras compartiendo información entre ellas y permitiendo a sus usuarios lograr en 
instantes cálculos complejos. Ese año comenzó a trabajar en la Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada del Departamento de Defensa estadounidense (ARPA, según sus siglas en inglés en esa época).  

 
 
 

http://www.lanacion.com.ar/468833
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La idea de construir una red que permitiera a los científicos aprovechar los recursos informáticos 
desperdigados por todo el país fue bien recibida por la agencia y se comenzó a investigar el tema.  
En 1965, Lawrence Roberts, en el Massachusetts Institute of Technology, conectó por primera vez dos 
computadoras y demostró que lo que decían Kleinrock y Licklider tenía sentido. Un año después 
comenzó a trabajar en ARPA diseñando la estructura base de la red que uniría las computadoras de 
Estados Unidos usando las teorías de Kleinrock.  
Roberts se abocó a la construcción de la red, basando su funcionamiento en tres premisas: bajo costo, 
velocidad y confiabilidad. "Un problema inicial que tuvimos fue que la telefónica y la gente del 
Departamento de Defensa del área de comunicaciones, no creían que pudiéramos usar paquetes de datos, 
pensaban que no iba a funcionar -le explicó a La Nacion en diálogo telefónico-. Y a la gente de las 
universidades y los centros de investigación no le gustaba la idea de que otros utilizaran sus 
computadoras. Pero al tiempo de usar la red se dieron cuenta de que se ahorraban mucho dinero al 
aprovechar los tiempos muertos que tenían los equipos."  
El primer nodo de la red Arpanet fue la oficina de Kleinrock en la Universidad de California, en Los 
Angeles. La razón era sencilla: la red se basaba en sus teorías, así era lo más cercano a un experto que 
podían tener. El segundo nodo se instaló en el Stanford Research Institute, en las oficinas de Douglas 
Engelbart, creador del mouse y la interfaz gráfica, entre otras cosas. Engelbart y su equipo también 
estaban muy avanzados en aplicaciones basadas en compartir los recursos ofrecidos por un mismo equipo. 
La Nacion publicó una entrevista a Engelbart el 7 de octubre de 2002 (ver www.lanacion.com.ar/437795 
).  
Así dieron inicio, el 29 de octubre de 1969, a la primera red de computadoras llamada Arpanet. A medida 
que fueron pasando los años, más nodos con más equipos se fueron sumando en todo el país, y 
comenzaron a surgir redes similares. Tanto, que en 1972 se comenzó a hablar de crear una Internet, es 
decir, una red de redes, que las vinculara a todas. Y que nada tenía que ver con la empresa que, en 1953, 
registró esa palabra como marca en la Argentina para la venta de ropa interior (ver 
www.lanacion.com.ar/468808 ).  
Para eso se necesitaba un lenguaje común que permitiera intercambiar datos en forma transparente entre 
las redes. La tarea de desarrollar ese lenguaje, que se llamó TCP (y luego TCP/IP), recayó en Vinton Cerf 
y Bob Kahn; en 1974 terminaron el diseño de este protocolo, y en 1983 toda Arpanet migró a este 
estándar, haciendo invisibles las barreras entre una red y otra. En 1984 se superó el millar de nodos 
interconectados. La Red no era como la conocemos hoy. Entonces, la aplicación clave era el correo 
electrónico, ideado por Ray Tomlinson en 1971 (ver www.lanacion.com.ar/179585 ). Roberts escribió, en 
1972, el primer programa capaz de listar los mensajes, reenviarlos y responderlos. Hasta entonces eran 
una simple lista de textos.  
"El uso original de Arpanet -recordó Roberts- era el acceso remoto a los equipos por gente que estaba 
alejada, para usarlos y correr programas en esas computadoras, cosas que no podían aplicar en los equipos 
que tenían en su universidad. También se la usaba mucho para enviar y recibir archivos. De hecho, uno de 
los problemas que yo tenía cuando estaba en el MIT era mover fotos que había escaneado de un equipo y 
hacérselas llegar a gente que estaba en otra computadora. Yo tenía uno de los pocos scanners que había en 
el mundo. En 1971 llegó el e-mail, y se hizo tan popular y tan rápido que fue el principal consumidor de 
tráfico durante muchos años."  
Aunque desde el inicio de Arpanet se pensó siempre en facilitar el flujo de información entre los 
científicos aprovechando los recursos disponibles, y Roberts, Licklider, Kleinrock y otros son 
considerados con justicia unos visionarios, hubo cosas que no previeron. "Pensábamos en cientos o miles 
de computadoras como mucho, no los millones de ahora -rememoró Roberts-. Sabíamos que la Web era 
algo que iba a pasar, porque Engelbart había estado trabajando con gráficos e hipervínculos, pero no 
teníamos las herramientas. También pensamos desde el inicio de Arpanet en la transmisión de voz, lo que 
hoy es Voz sobre IP, pero no de video. Ese es un tema que todavía no hemos resuelto bien."  
Internet tuvo su punto de inflexión en 1991, cuando se permitió el acceso comercial a la Red y Tim 
Berners-Lee creó la World Wide Web. En 1995 (año en que llegó Internet a la Argentina en forma 
comercial) había 16 millones de navegantes; hoy son 1669 millones de personas.  
Todo, gracias a un mensaje enviado hace 40 años.  
Por Ricardo Sametband  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1192087&origen=NLTecno

 
 
 

http://www.lanacion.com.ar/437795
http://www.lanacion.com.ar/468808
http://www.lanacion.com.ar/179585
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SE CUMPLEN 99 AÑOS DEL NACIMIENTO DEL ESCRITOR DE ORIHUELA 

Madrid se suma al homenaje 

José Joaquín Ripoll y Alberto Ruiz Gallardón abren las actividades del centenario de Miguel 
Hernández con el reconocimiento al poeta en el Parque del Oeste de la capital 

 
 Cultura  

Las pintadas se limpiaron hace días, los jardines embellecían los alrededores y el blanco monumento 
de Miguel Hernández en el Parque del Oeste de Madrid permanecía ayer con un brillo especial. El 
acto de homenaje al poeta de Orihuela en la capital sirvió de pretexto para el encuentro de dos 
políticos amigos como el alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón y el presidente de la Diputación de 
Alicante, José Joaquín Ripoll, y contribuyó, además, a proyectar mediáticamente el legado universal 
de un pastor de cabras y poeta del pueblo como era Miguel Hernández. 
REDACCIÓN Junto a las primeras autoridades se ubicaban la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente y 
el alcalde de Elche, Alejandro Soler. Y, a muy pocos metros, el comité organizador del Congreso 
Internacional de Miguel Hernández con el director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 
Francisco Sánchez, al frente. El acto se resumió en intervenciones sencillas, no muy extensas. Sin 
embargo, el verdadero objetivo de esta cita no perdió en absoluto su esencia: Madrid también se implicó 
con el homenaje y, por eso, Alberto Ruiz Gallardón expresó su deseo al presidente de la Diputación de 
Alicante de asistir al Congreso Internacional.  
 
Lo hizo tras su discurso, al término de la sesión fotográfica, y junto a todos los invitados. El presidente 
del IAC Juan Gil-Albert y de la Diputación, José Joaquín Ripoll, agradeció a Madrid "que nos hayan 
abierto las puertas para la celebración de este centenario" que quiere "centralizar la faceta cultural del 
poeta Miguel Hernández". Ripoll afirmó que el paso de Miguel Hernández por Madrid fue fundamental 
"para convertirse en un poeta internacional" y recalcó lo orgulloso que se mostraba Miguel Hernández por 
ser un poeta de su pueblo, de Orihuela. "La poesía es música y la música es el lenguaje de la paz que llevó 
Miguel Hernández".  
 
El alcalde de Elche Alejandro Soler aludió a los vínculos que unen al poeta de "Vientos del pueblo" con 
la ciudad ilicitana. Por eso, Soler, pese a la actual polémica existente en torno al legado del poeta, agregó 
que en Elche "se puede encontrar el legado de Miguel Hernández en el centro de estudios hernandianos". 
En este sentido Soler también tiro de hemeroteca y recordó que Elche ha sido la única ciudad que le 
concedió un galardón literario. Y más allá de la historia, se dedicó a promocionar los actos que acogerá 
Elche en el trascurso del 2010 en memoria de Miguel Hernández, como la apertura de la gira de Joan 
Manuel Serrat.  
 
La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, afirmó que "Miguel Hernández es de todos" y si Miguel 
Hernández "vino aquí a Madrid para abrir puertas y algunas se abrieron ahora no hay puertas cerradas en 
este congreso". Según Lorente, "toda la provincia va a respirar el espíritu hernandiano y en el congreso 
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queremos devolver lo que representa Miguel Hernández de tal manera que cuando vuelvan a pasar 100 
años, todo estose recordará".  
 
Gallardón sorpendió a los asistententes con un texto literario, muy bien confeccionado y repleto de 
mensajes de cariño y admiración al poeta oriholano que "estaba hecho para el amor y el verso, por eso 
voló tan alto". El alcalde de Madrid también citó al escritor Paco Umbral que se refirió a Miguel 
Hernández como "un hombre demasiado bueno para saber lo que estaba pasando", en alusión al conflicto 
incivil que acabó por costarle la vida. Para Gallardón, "Miguel Hernández es ya patrimonio de todos. 
Nadie se ha revelado tanto contra el dolor como él y hoy es una enseñanza para todos. Hernández nos 
enseña a trabajar para que las violencias que estallaron en su día no vuelvan a atormentarnos", manifesto 
Gallardón. 
 
Tras las palabras, las imágenes y los abrazos. Y una nube de periodistas perseguía al alcalde de Madrid 
dirección con preguntas al aire sobre el conflicto por la presidencia de CajaMadrid. En el blanco 
monumento se quedó la corona de laurel que oficialmente abre los actos. Y una gran ausencia, nadie de la 
familia del poeta estuvo presente. 
 
 

 

http://www.diarioinformacion.com/cultura/2009/10/30/madrid-suma-homenaje/945958.html
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'Performance' permanente 

Sophie Taeuber-Arp supera las distintas formas de concebir el arte y "lo concilia todo: 
arquitectura, baile, fotografía...". El Museo Picasso Málaga reconstruye su mundo dadaísta a 
través de la metáfora del baile  
ÁNGELES GARCÍA 17/10/2009  

 
  
La historia está llena de casos de a
que no han logrado el reconoci
en vida ni después de muertos. En el 
caso de las mujeres, todo empeora. 
Sophie Taeuber-Arp (Davos, 1889-
Zúrich, 1943) es recordada más por su 
marido, Jean Arp, que por su prolífic
modernísima obra. Su carácter tím
apocado tampoco contribuyó a su 
popularidad pese a formar parte de e
grupo de mujeres preparadas y 
rompedoras que sobresalieron 
Europa de las décadas de los años 
veinte y treinta. Fue una de aquellas 
mujeres pioneras del feminismo y 
dispuestas a cambiarlo todo. Lo ciert
es que Sophie Taeuber-Arp se aventuró
en todas las formas de expresión 
artística con la audacia de quien vive 
espaldas a los moldes establecidos. 
Vinculada a momentos fundamentales 
del nacimiento de las vanguardias, se 
movió como una virtuosa funamb
entre el dadaísmo y el constructivismo. Su obra se ha podido ver en muestras colectivas, pero hasta a
no había sido objeto de una retrospectiva. El Museo Picasso Málaga muestra a partir del día 19 una gran 
exposición en la que se podrá llegar a la esencia de una obra tan moderna como radical. 
Nadie como ell

rtistas 
miento ni 

a y 
ido y 

se 

en la 

o 
 

de 

ulista 
hora 

a supo conciliar las contradicciones sobre las que se construyó la modernidad, explica 

historiadora y crítica, conocedora como pocos del papel desempeñado por las mujeres 

s 
. 

vida y 

t 

o 

 Jean empezaron a realizar proyectos conjuntamente nada más 

Estrella de Diego 
Estrella de Diego, 
en la historia del arte, ha comisariado esta exposición. Para Sophie Taeuber ha creado una especie de 
línea de danza que sirve para recorrer los mundos de esta artista a través de más de ciento treinta pieza
entre pinturas, dibujos, collages, textiles, marionetas, planos, maquetas, fotografías, esculturas y muebles
La timidez y su tendencia al ensimismamiento no la aislaron, sin embargo, del mundo en el que vivía. Su 
afán de cambiar la sociedad le sirvió para ejercer de imán frente a los grandes artistas de la época. Pero su 
entrada en la gran sociedad artística no se produjo hasta que conoció a Jean Arp en Zúrich, en 1915, ya 
con 26 años. Ella era profesora de Artes y una gran bailarina de danza expresiva, formada por el 
coreógrafo húngaro Rudolf Laban. El baile es, de hecho, una de las actividades determinantes en la 
obra de Sophie. Arp era ya entonces un artista reconocido e influyente. Había participado en la segunda 
exposición del grupo Blaue Reiter de Múnich. Durante la Primera Guerra Mundial trabajó con Max Erns
en Colonia y después pasó a formar parte del círculo parisiense de Modigliani, Picasso, Max Jacob y 
Apollinaire. Es decir, que los dos se encuentran cuando ya desempeñan un importante papel en el mund
artístico de la primera mitad del siglo XX. 
Aunque no se casaron hasta 1922, Sophie y
conocerse. Instalaron su cuartel general dentro del grupo dadá de Zúrich. La mano de los dos se plasma 
durante esos primeros años de convivencia en numerosas obras dadaístas y constructivistas. A partir de 
1927, la pareja abandona Suiza y se instala en Meudon, cerca de París, una localidad que se convertiría en 
sede de sus actividades creativas y punto de encuentro con otros artistas clave de esta época como Sonia 
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Delaunay o Alberto Magnelli. Todos ellos formaron una peculiar colonia de artistas que se mantuvo en 
activo hasta 1943. 
Sophie Taeuber-Arp no es una artista popular, pero siempre fue una creadora de culto. El artista alemán 

 

Sophie 

 

 

e, según la 

 tanto 
o 

ro que ya ella 

s. De 

én fue Sophie Taeuber al margen de Jean Arp. No se ha tratado 

rganizado la exposición Sophie Taeuber-Arp. Caminos de vanguardia en torno a 

 y 
quín 

etalla sus aportaciones al diseño de interiores y a la arquitectura. 
 
s 

 

ausa de un accidente tan absurdo como casi todos. Ocurrió durante una visita secreta a casa de 

 de octubre al 24 de enero 

ttp://www.elpais.com/articulo/portada/Performance/permanente/elpepuculbab/20091017elpbabpor_22/T

Hugo Ball dijo de ella: "Todo alrededor de Taeuber es luminosidad de sol y el milagro que reemplaza a la
tradición. Está llena de invención, de capricho y de extravagancia". Con la misma fascinación han 
hablado artistas contemporáneos y posteriores. ¿Cuál es el interés de reivindicar todavía la obra de 
Taeuber-Arp? Estrella de Diego explica que nadie como ella supo conciliar las contradicciones sobre las 
que se construyó la modernidad: figuración y abstracción, dadaísmo y abstracción geométrica, desorden y
armonía, arte y artesanía. "Su asombrosa aportación consiste en terminar con los enfrentamientos entre las 
diferentes formas de concebir el arte y entre sus soportes. No olvidemos que con ella no existían las artes 
menores. Sus tapices, trajes o muebles tenían el mismo tratamiento que sus cuadros o esculturas. ¿Por qué
un figurativo no puede ser abstracto?, ¿por qué trabajar con arpillera es menos noble que hacerlo con el 
lienzo? Ella acaba con esos enfrentamientos y, lo más importante, logra que su punto de vista sea 
entendido por su entorno. De hecho, ella lo concilia todo: arquitectura, baile, fotografía...". 
El que su nombre no goce del relumbrón que otros artistas tienen y que ella merecería se deb
comisaria, a que fue la mujer de Jean Arp. "Esto le fue en su contra. Ella investigaba, experimentaba sin 
parar. Por ejemplo, jugaba con las composiciones geométricas que luego tanto se aplaudieron en 
Mondrian y muchos creían que ella copiaba. Pero hay que ser justos y reconocer que fue valorada
por su marido como por sus contemporáneos. Es después cuando los historiadores de arte y los museos n
se interesan por ella. Su nombre queda para un círculo reducido aunque incondicional". 
Advierte Estrella de Diego que es cierto que su marido la introduce en el círculo dadá, pe
hacía cosas por su cuenta: se atrevía con diseños de trajes, proyectaba cocinas compactas que entonces no 
existían. Era polifacética y dúctil. ¿Se le reconocerá su lugar? "Es muy difícil, porque habría que 
reescribir muchos capítulos de la historia del Arte. En el caso de Sophie, hay muchas zonas oscura
todas formas, siempre se está a tiempo". 
El objetivo de la exposición es contar qui
de enfrentarlos ni de ver quién era más importante. Lo que se muestra es cuáles fueron sus aportaciones e 
incluso se puede ver en qué medida ella influyó sobre la obra de su marido y sobre los dadaístas. Es una 
obra desarrollada en los márgenes de la historia y ése es el gran reto a la hora de montar una muestra de 
estas características. 
Estrella de Diego ha o
tres secciones. La primera es Ritmos quebrados y aquí se indaga en el primer periodo de su trabajo, el 
momento en el que conviven de una forma abierta dadá y constructivismo. Están las composiciones 
geométricas que ella creaba sobre el lienzo, el tapiz o las telas. Hay abstractas pero también hay 
figuración, formas reconocibles. Es una manera de entender el arte que después, en los cincuenta
sesenta desarrollarían artistas latinoamericanos como Lygia Clark y Helio Oiticica. El uruguayo Joa
Torres García decía que la tarea del artista era mantener un orden desde lo particular a lo universal, desde 
los sentidos hasta las ideas, aunque sin abdicar de las alusiones figurativas de la manera innegociable con 
que lo hacía Mondrian, por ejemplo. 
La segunda parte, Habitar espacios, d
Aquí desarrolla trabajos de inspiración industrial. Los tapices, las marionetas, los floreros, las sillas son
únicos y a la vez repetitivos. Por último, Geometrías vivas se centra en las construcciones geometrizante
propiamente dichas, siempre imbuidas de su pasión por la integración de opuestos. Todo ello impregnado 
de la pasión que marcó toda su vida y obra: la danza. El movimiento del cuerpo determina cada una de 
sus piezas. El baile es una metáfora para explicar que la fusión entre mundos aparentemente opuestos es
posible. 
Murió a c
unos amigos, en Suiza. La mala combustión de una estufa acabó con su vida. 
Sophie Taeuber-Arp. Caminos de vanguardia. Museo Picasso Málaga. Del 19
de 2010. www.museopicassomalaga.org/ 
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Los mundos objetivos de Kluge 

Por Alexander Kluge 
Sábado 17 de octubre de 2009 |  

 
DOBLE VOCACIÓN. Cineasta y escritor Foto: MARKUS KIRCHGESSNER 

 
Heiner Müller y la "figura del trabajador"  
Heracles (Hércules), dice Heiner Müller, es el primero en encarnar la "figura del trabajador" en la 
mitología. Sumido en un estado de perturbación provocado por los dioses, mata "lo más preciado que 
tiene"; mata a sus hijos, mata a su mujer, prende fuego su casa. Enajenado, lo destruye todo "de manera 
espantosa".  
 
Acto seguido y para expiar su culpa, se pone al servicio del tirano Euristeo quien -para desguazar al 
trabajador Heracles hasta volverlo chatarra, es decir para sacar rédito de él, más bien para: aniquilarlo- le 
encomienda doce tareas, todas ellas signadas por la imposibilidad, según cree Euristeo. Sin embargo, 
Heracles fracciona esa imposibilidad en pequeños pasos sucesivos, se acoraza frente a la duda y el dolor, 
y ejecuta los "trabajos". Heracles, dice Heiner Müller, añade a los trabajos una decimotercera tarea, 
desconocida para nosotros (la de liberar Tebas de los tebanos).  
 
Se trata de una tarea que apunta a lo infinito, capaz de transformar los objetos e incluso de matar o barrer 
con lo que sea; es la figura de una "máquina viviente", que termina atrapada en una red impregnada de 
veneno que quema su interior. Por miedo al castigo, nadie se atreve a seguir la orden de Heracles de 
encender la hoguera sobre la que él se ha tendido. ¿A quién se le habrá ocurrido esto, pregunta Heiner 
Müller, un relato que transcurre mucho antes del tiempo en que Prometeo fue encadenado a las rocas del 
Cáucaso?  
 
Sucede que de niño, este Heracles, hijo de Zeus y Alcmena, fue puesto a mamar del pecho de la diosa 
Hera mientras ella dormía. Tal vez porque, cansado de mamar, al quitársele la teta salpicó restos de leche, 
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o porque la diosa engañada despertó de su sueño y arrancó al lactante de su pecho derramando leche, 
surgió el arco hercúleo conocido como Vía Láctea, que debe su nombre a esta historia de una noche de 
invierno.  
 
Pero la investigación del centro de la Vía Láctea corresponde al campo de estudio de la astronomía. Hace 
poco, durante el Congreso de la Sociedad de Astrofísica en Aspen, Estados Unidos, Inge Werdeloff 
advirtió que en lo más profundo de la Vía Láctea se encuentra una TRAMPA GRAVITATORIA que 
induce los movimientos de los brazos espirales giratorios y las nubes de pesados neutrinos que se forman 
por encima del halo. Es una construcción orgánica, gigantesca, dice la Dra. Inge Werdeloff, y de ninguna 
manera una "máquina celeste". Toda interpretación mecánica de este trabajo del cielo, afirma, es 
descabellada. Dice haberlo escuchado de boca de autorizados disertantes.  
 
Por sus propias investigaciones, la Dra. Rer. Nat. Werdeloff sabe (aunque, qué significa propias, si se 
necesita de la acción conjunta de cien de los raros espíritus de la astronomía para llegar a un resultado), 
que las potentes concentraciones de masa que llamamos trampa gravitatoria -porque encarnan la "codicia 
del universo", pues atraen para sí toda la materia y energía- sólo están constituidas de permeabilidad. La 
mecánica cuántica lo demuestra. Así, explica la Dra. Werdeloff, esta codicia manifiesta todos los 
síntomas de una "abstracta sed de placeres"; por donde se la mire, la trampa gravitatoria destila sustancia 
a través de sus poros. Esto hace que permanentemente surjan nuevos universos, mundos paralelos, que en 
su conjunto informan sobre la indulgencia de la naturaleza (Goethe). Así, el "Universo como figura del 
trabajador" no manifiesta tendencia alguna a moverse desde un punto de origen hacia el infinito o hacia 
un fin; se compone más bien de diversidad y simplicidad, de modo que la forma bajo la que se manifiesta 
siempre va acompañada de un contramovimiento, un mundo opuesto a la apariencia. Es así que, un 
Heracles profundamente frustrado carga sobre sus hombros las columnas del mundo. A la vez es de 
suponer que tales columnas han caído hace tiempo, pues ningún viajero de la actualidad puede divisarlas 
ya en el estrecho de Gibraltar. Esta circunstancia también inquieta a los muertos. Advierten que algo que 
ayer parecía ser el futuro, hoy ni siquiera parece existir como pasado, pero tiene que haber existido, 
porque de otro modo no viviríamos en este, nuestro mundo motorizado. Algo se ha vuelto invisible y no 
sabemos a quién deberíamos culpar por ello.  
 
YO: Esto último no lo entendí.  
MÜLLER: Sólo se refiere a Heracles como "figura del trabajador".  
YO: ¿Acaso porque en el cosmos no se puede hablar de culpas ni deudas?  
MÜLLER: Salvo en el sentido de un balance.  
YO: Y no hay tal, porque no se pueden sumar los cuantos.  
MÜLLER: De eso no entiendo nada. Pero, si te acercas a un oscuro muro de ese tipo, que todo lo atrae 
hacia sí, una poderosa barrera de oscuridad, verás un rayo que escapa del monstruo. Está prohibido, pero 
ocurre.  
YO: Pero yo no diría que podría "verlo", porque ¿o bien observo el mundo de la trampa gravitatoria o 
bien el del rayo? ¿Nadie ve tal trabajo?  
MÜLLER: Por eso tampoco es posible ver qué mamaba Heracles ni qué obnubiló tanto sus sentidos, que 
destruyó "lo más preciado que tenía".  
YO: No, no es posible ver las dos cosas al mismo tiempo.  
MÜLLER: Pero uno sabe que ha observado mal, si sólo hay una.  
La metáfora de la ACUMULACIÓN ORIGINARIA (según Marx) o De cómo presuntamente se 
originó la disciplina industrial  
-¿Usted considera a Karl Marx un poeta?  
-Un poeta de gran talento.  
-¿Sentado en la biblioteca más imponente de Londres, extracta fragmentos de historia y escribe un relato 
en clave poética alrededor de esos núcleos de fantasía?  
-Es el rasgo que atraviesa toda su teoría.  
-¿No está siendo injusto al degradar a este materialista científico tildándolo de poeta?  
-¿Cómo que degradar? Una metáfora poética es la forma por excelencia del entendimiento. En el siglo 
XVI, son arrasadas las viviendas y cottages de los campesinos en las praderas de Gran Bretaña, 
expropiados los campos y cercadas enormes superficies. Donde alguna vez vivieron hombres, pastan 
ovejas. Así lo describe Marx.  
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-¿Eso es la "acumulación originaria"?  
-La superficie del suelo sólo se aprovecha si sobre ella pastan ovejas, cuya lana se consume en Holanda, 
donde florece el capital.  
-Eso genera retorno.  
-Es necesario acumular un patrimonio originario, expresable en dinero, para que pueda ponerse en 
movimiento el proceso de intercambio. Esto puede suceder incendiando las fincas, obteniendo una 
ganancia del 2000% de mano del tráfico de opio con China, por medio de la trata de esclavos o el saqueo. 
Algún tipo de APROPIACIÓN ORIGINARIA tiene que haber.  
-Y ésta conlleva sufrimiento.  
-El sufrimiento fomenta el ingenio. Aquellos a los que les incendiaron las viviendas, los expropiados, 
fluyen en masa a Londres. A los que se la rebuscan por medio del robo, los vagos y holgazanes, les espera 
la horca. El resto desarrolla la fuerza de la creatividad a partir del sufrimiento. Comienzan a trabajar, es 
decir: en el campo de sus predisposiciones labran un área de disposición para el trabajo, que produce 
facultades especiales (como en un invernadero).  
-¿Un tesoro dentro de los hombres?  
-Sí, creo que Marx quiere decir eso.  
 
© LA NACION  
[Traducción: Carla Imbrogno]  
El original en idioma alemán integra la serie de relatos Geschichten für Marx-Interessierte ("Historias 
para interesados en Marx") que acompaña el DVD de la película Noticias de la Antigüedad ideológica. 
Marx - Eisenstein - El Capital (Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2008).  
 
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1186104

 
 
 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1186104
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Un museo a la altura de Kafka 

El lugar que alberga en Praga cientos de fotografías, manuscritos, cartas, dibujos y libros del autor 
de La metamorfosis posee el tono de lo que debía de ocurrir en el poderoso e insomne cerebro del 
escritor que convirtió la desesperación en arte  
CARLOS BOYERO 17/10/2009  

 
  
Hay ciudades que crees conocer íntima y exhaustivamente antes de haber colocado tus pies en ellas. 
Cualquier cinéfilo adulto tendrá sensación de déjà vu y un millón de recuerdos imborrables al llegar por 
primera vez a Nueva York y a San Francisco. Las has paladeado en blanco y negro y en color, en las 
cuatro estaciones, a través de muchas épocas, con la certidumbre de que en esa geografía física y 
emocional siempre ocurren cosas, que desprenden vida y acción, que te ha pasado de todo allí aunque 
sólo lo hayas vislumbrado a través de una pantalla. No te decepcionan. Son lo que parecen. 
Hay otras cuyo aroma y referencias son estrictamente literarias, que tienes que imaginártelas, fantasear 
con su atmósfera y con su paisaje, asociadas a escritores que te perturbaron. Cuando conozco el San 
Petersburgo nevado y helado del mes diciembre, pienso en un Dostoievski febril y acompañado por sus 
irrenunciables demonios que recorre esos hermosos puentes y avenidas. Al verla en el agobiantemente 
turístico agosto, con calor, sin esa nieve que ocultaba su profundo deterioro, imagino al niño Vladímir 
Nabokov correteando por los palacios y cazando mariposas en los parques, feliz, ignorando que le espera 
el forzoso y trágico exilio, que en poco tiempo tendrá que abandonar para siempre ese universo amado. 
La primera vez que estuve en Praga acababa de caer el muro, Milos Forman la definía como la única 
ciudad del mundo en la que la cámara, independientemente del lugar en que la coloques y los giros que 
hagas con ella, siempre se encontrará con algo hermoso que filmar. Reconociendo la poderosa estética de 
Praga, lo que más me interesaba de ella era palpar el ambiente, la arquitectura, el olor, el color y el sabor 
del lugar que parió a Kafka y donde éste pasó la mayor parte de su corta, enferma, atormentada y 
fascinante existencia. 
Descubrí con pasmo que en aquella época Praga no rendía desmayado tributo a su hijo más genial, 
misterioso y trascendente. Imagino que ese desprecio tal vez obedeciera al estúpido nacionalismo, que al 
ser Kafka judío y escribir en alemán la casi totalidad de su obra, no entraba en la etiqueta oficial de 
ciudadano de Praga. A cambio, me ocurrieron muchas cosas kafkianas, angustiosas, en algún caso 
tragicómicas y a las que resultaba inútil encontrarle sentido. 
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Me daban la hospitalidad más cálida y me ofrecían el conocimiento de la ciudad que jamás te puede donar 
la más documentada guía de viajes, una pareja de amigos entrañables que llevaban años viviendo allí. Él, 
corresponsal de un periódico español, convalecía de algo tan atroz como que en la guerra de Croacia le 
hubiera caído una bomba en la habitación del hotel. A mitad de mi estancia, le avisaron de que había 
comenzado la guerra en Bosnia. Su mujer viajaba a Madrid para parir a su segunda hija. Era lógico que 
ante tanta tensión se produjera una confusión en el momento de entregarte las llaves de la casa. Era el mes 
de febrero, oscurecía a las cuatro de la tarde, la niebla y el frío eran considerables. Al regresar a esa casa, 
mi pareja y yo descubrimos que la puerta no se abría. Nada irremediable si dispones de pasaporte, tarjetas 
de crédito y dinero. Pero nos habíamos dejado dentro de la casa todas esas imprescindibles cosas. Sólo 
disponíamos de calderilla para utilizar un salvador teléfono. Evidentemente, esa comunicación telefónica 
resulta ardua si tienes que localizar a alguien que está cubriendo una guerra y a una mujer que está 
pariendo en otro país. Después de un montón de horas e infortunios conseguimos entrar en la casa. Pero al 
pretender salir a la calle un día más tarde descubrimos que la asistenta se había llevado nuestras llaves y 
nos había encerrado por fuera. La pesadilla continuaba, pero ahora al menos estábamos a cubierto. 
Logramos salir al día siguiente. Para celebrar tanta ventura vamos a cenar a un restaurante que nos había 
gustado mucho y del que habíamos recogido la tarjeta al salir. Cuando se la entregamos al taxista, que 
sólo habla checo, pone gesto alucinado y finalmente se encoge de hombros en plan profesional. Vemos 
que abandona Praga por caminos muy raros, nos deja en medio de un descampado a veinte kilómetros de 
la ciudad y sale disparado a pesar de nuestros inútiles gestos exigiéndole explicaciones. El único edificio 
que vemos tiene pinta de sala de fiestas. Consultamos la tarjeta y la dirección es correcta. Descubrimos 
que es un burdel para extranjeros. Los disparates continúan. Nuestra impotencia ante ellos también. Ya 
comprendo mejor a Josef K. y a Gregorio Samsa. Sólo falta que el Golem, ese demonio judío, me trinque 
en un callejón y me lleve a conocer su infierno. 
Retorno casi dos décadas después a una Praga soleada, abarrotada de turistas y de McDonald's. Esta vez 
no me ocurre nada perniciosamente insólito. Kafka me deja respirar. Y descubro nada más atravesar el 
puente del rey Carlos y ante la visión intimidatoria del castillo (Kafka nunca cita en su obra estos lugares 
por su nombre, pero está claro que los tormentos y el absurdo están localizados en esos escenarios) que le 
ha dedicado un museo al rey de lo inquietante, al que convirtió la desesperación en arte. 
Y ese museo está diseñado con conocimiento, mimo y amor, por gente que ha buceado interminablemente 
en la vida, la personalidad y la literatura del autor de La metamorfosis. La iluminación, el juego de 
espejos, la música, la visualización en una pantalla del clima, las sensaciones, los personajes, las 
situaciones, el mundo interior y exterior de Kafka llevan la marca de una puesta en escena tan apasionante 
como veraz. Posee el tono de lo que debía de ocurrir en el poderoso e insomne cerebro y en el complejo 
corazón de un hombre cuya visión de las personas y las cosas era tan intransferible como desasosegante, 
tan enigmática como sombría, el creador de una literatura única, sin peligro de envejecimiento. 
Cientos de fotografías, manuscritos, cartas, dibujos, primeras ediciones de sus libros te acompañan en un 
recorrido del que sales como si te hubieran hipnotizado, en el que están concentradas las esencias vitales 
que alimentaron una escritura genial. Ves el recorrido que hacía cotidianamente el niño Kafka desde el 
gueto al palacio Kinsky, los primeros terrores que le inculcó la sirvienta que le acompañaba, la presencia 
opresiva del padre ("tu figura ocuparía todo el espacio en un mapa del mundo, sólo me dejarías algunos 
rincones mínimos para poder respirar", asegura Kafka), las reflexiones que hace sobre su trabajo como 
oficinista (Bartleby y el también oficinista Pessoa le comprenderían demasiado bien), sus relaciones con 
las mujeres (el gran retratista de la soledad y del desamparo, el hombre con pavor al compromiso 
sentimental, siempre tuvo novias que le quisieron mogollón y gracias a su afición epistolar con ellas, con 
Felice, con Milena, con Dora, podemos saber muchas más cosas sobre él), su indiferencia o su desdén 
existencial a publicar su obra, la duda y la insatisfacción como motor anímico, la última ilusión de un 
hombre sin ilusiones en irse a vivir a Tel Aviv. No llegó a ver el exterminio de gran parte de su familia en 
los campos de concentración. Pero su imaginación siempre estuvo familiarizada con el horror. El nazismo 
haría reales sus demonios literarios, la indefensión ante el Poder, el eterno imperio del Mal. 
- 
Franz Kafka Museum. Praga. www.kafkamuseum.cz. 
 
http://www.elpais.com/articulo/portada/museo/altura/Kafka/elpepuculbab/20091017elpbabpor_28/Tes
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Uno de cada diez adolescentes es adicto a la Web 

Se revelaron las características de los que tienen un riesgo mayor 
Sábado 17 de octubre de 2009 | 
  

Sebastián A. Ríos  
LA NACION 

  
Navegar en Internet puede ser adictivo, eso todos lo sabemos. Pero ¿quiénes tienen más riesgo de caer en 
la red de redes y no poder salir? Esa es la pregunta que guió un estudio realizado sobre casi 2300 
adolescentes, cuya vida en la Web fue monitoreada durante dos años. En ese período, uno de cada diez 
jóvenes estudiados desarrolló algún grado de adicción a Internet.  
Las conclusiones del trabajo, publicadas recientemente en la revista especializada Archives of Pediatrics 
& Adolescent Medicine, revelan que son los adolescentes que padecen déficit de atención con 
hiperactividad (ADHD, según sus siglas en inglés), fobias sociales o depresión, o que manifiestan 
conductas hostiles, los que tienen más probabilidades de quedar atrapados en la Web.  
El estudio, además, halló diferencias entre ambos sexos: "El análisis reveló que la hostilidad y el déficit 
de atención son los factores de riesgo más significativos de atención son los factores de riesgo más 
significativos de la adicción a Internet entre los varones y las mujeres, respectivamente", escribieron los 
autores del estudio, que fue conducido por el doctor Chih-Hing Ko, del Hospital Universitario Médico 
Kaohsiung, de Taiwan.  
Según un informe que recopila datos sobre Internet y las redes sociales, provisto por la agencia de medios 
Mindshare, el 45% de los adolescentes argentinos navega en Internet los siete días de la semana. Casi un 
15% permanece conectado más de tres horas por día; un 10% navega entre 2 y 3 horas, mientras que casi 
el 35% (el segmento mayoritario) lo hace entre 1 y 2 horas diarias.  
Chatear es la actividad predilecta por los adolescentes argentinos durante sus incursiones en la Web; el 
92% lo hace con amigos y la mayoría se conecta antes de irse a dormir.  
Signos de alarma  
"Internet se ha convertido en una de las fuentes de información más importantes para los adolescentes -
escribieron los investigadores-. Sin embargo, la adicción a Internet puede tener un impacto negativo en la 
performance académica, las relaciones familiares y el estado emocional de los adolescentes."  
El alcance de esta adicción es, desde la masificación de la red de redes, tema de debate. Los estudios han 
arrojaron resultados dispares: el porcentaje de adolescentes adictos va del 1,4 al 17,9%, según la 
investigación que se elija.  
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Son varios los que han propuesto la incorporación de la adicción a Internet como una nueva categoría 
diagnóstica dentro de los manuales que establecen los criterios para el diagnóstico de los trastornos 
mentales.  
"Hoy, la conducta adictiva en relación con Internet es un motivo de consulta por parte de la familia de 
adolescentes o de jóvenes adultos -dijo a LA NACION el doctor Roberto Sivak, docente del 
Departamento de Salud Mental de la Universidad de Buenos Aires (UBA)-. Pero también se ve en adultos 
que viven solos o que están en pareja, pero se cuelgan de Internet de madrugada, cuando sus parejas 
duermen, o en el trabajo."  
Según este médico psicoterapeuta, los signos que pueden prenunciar una adicción a Internet en gestación 
son los siguientes: aumento de la irritabilidad; aislamiento social; impaciencia e intolerancia a la espera; 
frustración.  
"Durante la adolescencia, es normal que haya vivencias de aislamiento, de fobias, rituales obsesivos o de 
agresividad -comentó Sivak-, pero Internet puede convertirse en una forma de tapar o encubrir las 
problemáticas propias del adolescente."  
Ante la presencia de signos que sugieren la imposibilidad de despegarse de la Web, el psicoterapeuta 
recomienda "hablar sobre el tema, aunque genere conflicto, ya que el diálogo puede llevar a la aceptación 
de que es necesario hacer una consulta de orientación, para saber qué está pasando".  

Claves  

• En peligro. Quienes padecen déficit de atención, depresión, fobias sociales, o manifiestan 
conductas hostiles tienen un riesgo aumentado de volverse adictos a Internet.  

• Signos de alarma. Conductas como aislarse, estar excesivamente impaciente, irritable, 
manifestar sentimientos constantes de frustración son característicos de la adicción a la Web.  

• Conectados. Estudios que han evaluado la conducta de los adolescentes argentinos frente a la 
pantalla muestran que el 45% navega todos los días en Internet.  

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1187355&origen=NLCien
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Domínguez Ortiz: cien años de un orfebre paciente y meticuloso de la Historia  
 

Moreno Alonso lo biografía en «El mundo de un historiador»  

   
Don Antonio Domínguez Ortiz con Granada al fondo, en la última entrevista que concedió a ABC | 

KAKO RANGEL  
-¿Cómo enjuiciaría Domínguez Ortiz la crisis que no cesa? 
 
-Ante todo, no debe olvidarse que analizó como nadie la crisis española del siglo XVII. Lo hizo de forma 
modélica. Al haber descifrado tan bien el comportamiento de los hombres en aquellos tiempos, no me 
cabe duda de que la hubiera explicado con la sencillez que le caracterizaba. ¡Habría que haberle visto en 
un instituto exponiéndola a los alumnos con su conocido buen sentido! 
 
-¿Qué opinaría don Antonio de los líderes que no pudo conocer gobernando: Obama/Zapatero? 
 
-Estoy seguro de que la concesión del Premio Nobel de la Paz a Mr. Obama le hubiera parecido, 
sencillamente, de poco sentido común. En cuanto a nuestro presidente, lo del «diálogo de las 
civilizaciones», por referirme a un punto en concreto, le hubiera parecido una entelequia, difícilmente 
sostenible. 
ANTONIO ASTORGA | MADRID 
Don Antonio Domínguez Ortiz vivía frente a La Cartuja granadina, ciudad a la que llegó en el otoño de 
1942 alarmado por temblores de tierra. El primer terremoto le sorprendió en la cama. Sintió una suave 
oscilación. Allí habitaba un doble ático, que compartía con su estudio. Tuvo que ampliarlo para que 
cupieran todos sus libros, más de 15.000, leídos y releídos, arracimados en torno a una mesa camilla. 
Máximo experto en la España de los siglos XVI, XVII y XVIII, nos enseñaba que «considerarse 
únicamente vasco, únicamente sevillano o únicamente malagueño es un retroceso muy considerable en el 
proceso de mentalización de la Humanidad. Un paso atrás». Al morir en 2003 dejó obra inédita: su 
deliciosa e interesantísima correspondencia con historiadores. Manuel Moreno Alonso, profesor de 
Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla, lo recuerda, vivo, en «El mundo de un historiador» 
(Fundación Lara; premio Domínguez Ortiz de biografías). 
-Los maniqueos dividen la vida entre buenos y bárbaros. Don Antonio jamás redujo la historia. 
-Domínguez Ortiz era, por encima de todo, un historiador de matices, ecuánime, especialmente 
equilibrado. Si algo despreciaba era el maniqueísmo de tantos historiadores, que reducen la historia a un 
mero enfrentamiento entre buenos y malos. En conversaciones coloquiales, sin embargo, afluían 
expresiones como éstas que, con su socarronería andaluza, sorprendían a quien las oía. 
-Su sentido común era innato. 
-Ese sentido común, que entre los historiadores resulta tan poco frecuente, orientó su vida y su obra. Por 
ello entendió tan bien la vida de los hombres cuando la historió. 
-Sostenía que todo historiador debe tener una dosis de civilizada beligerancia. 
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-Cuando alguien le preguntaba si era un sabio no le gustaba. Era un hombre de nuestro tiempo, que 
miraba la historia teniendo en cuenta los problemas de hoy. Lo que hace, precisamente, que su visión del 
pasado sea tan actual y real como la vida misma. 
-¿Cómo consiguió renovar la Historiografía española? 
-Fue un fin que jamás le pasó por la imaginación. Nunca se lo propuso. Conocidas son las dificultades 
que pasó para abrirse camino. Todo fue fruto de una vida consagrada al estudio. El fruto de este trabajo 
realizado en silencio fueron sus libros. Así fue como renovó nuestra historia. 
-¿Cómo era una jornada de trabajo en la vida del historiador? 
-Era hombre de una laboriosidad extraordinaria. ¡Siempre estaba trabajando! Sabía aprovechar todos los 
momentos. En la Academia de la Historia, cuando murió, se dijo de él que era hombre de flema británica 
y rigor germánico. Pero él no era así. Trabajaba con la mayor naturalidad del mundo. ¡Qué decir de su 
vieja Olivetti con los caracteres ya gastados de tanto escribir! Todo lo hacía con una naturalidad y 
sencillez que, en mi opinión, podían parecer desconcertantes. 
-Don Antonio entendía la Historia como la batalla del espíritu. 
-Así es como, en alguna ocasión, lo he definido en mi biografía. Siempre he pensado que estaba 
especialmente dotado de un instinto y de un vigor especial para desentrañar el pasado. Su dedicación a la 
Historia estuvo siempre llena de ánimo y de esfuerzo. Su constancia es admirable. 
-¿Qué escuela, qué legado, qué herencia nos concedió? 
-Sin haber sido nunca profesor universitario, hoy es reconocido como el gran maestro de los historiadores 
españoles. «El Homenaje» que se le dedicó al historiador, publicado el año pasado en tres grandes 
volúmenes, es un exponente de este reconocimiento. Su legado es enorme. Su bibliografía, inmensa, en 
torno a los 600 trabajos. Fue un lujo de la historiografía española. 
-Y era un genio humilde. 
-Proverbiales fueron su sencillez y su autenticidad. En su amor por la verdad fue un hombre insobornable. 
En la entrevista que publico en el apéndice al libro se retrata. 
-Hoy Domínguez Ortiz habría cumplido cien años. En 2003 murió. Tantos años sin él es un lujo 
demasiado inmenso que no nos podemos permitir. 
-Los trabajos de Don Antonio seguirán siendo de consulta obligada. En las jornadas que celebramos los 
días 21 y 22 en Sevilla queremos simplemente recordarle. 
-¿En España se le ha reconocido como debe o se han olvidado ya sus lecciones magistrales? 
-Es un historiador vivo. 
-Él detestaba el esoterismo. ¿Su rigor era su racionalidad? 
-Si me lo permite, retomando su pregunta de antes, ese esoterismo que a veces denunciaba podía ser un 
tipo de barbarie a la que a veces aludía. Su rigor, aparte de en la racionalidad y en el buen sentido, se 
asentaba en su honestidad intelectual. 
-Él veía los nacionalismos como uno de los grandes males de nuestro tiempo. ¿Y usted? 
-Particularmente le preocupaba la tendencia disgregadora impuesta en los programas educativos. Una 
tendencia que no responde a exigencias populares, sino a unas minorías políticas que se han apoderado 
del aparato pedagógico, que es un canal que circula por las alcantarillas. A mí este nacionalismo de tipo 
fundamentalista me parece una «barbarie» también. 
-¿Qué le debe la Historia a Domínguez Ortiz? 
-Le debe su renovación. Durante muchos años se ha dicho ligeramente que el gran renovador de la 
Historia Social en España fue su amigo Jaime Vicens. Pero no es así. De ello me ocupo en el libro. El 
gran renovador es Domínguez Ortiz, un historiador de la estirpe de Menéndez Pidal o Sánchez Albornoz. 
 
http://www.abc.es/20091018/cultura-cultura/dominguez-ortiz-cien-anos-20091018.html

 
 
 

http://www.abc.es/20091018/cultura-cultura/dominguez-ortiz-cien-anos-20091018.html
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La ciudad sumergida más antigua del mundo estaba poblada hace 5.000 años    

 
Imagen de Pavlopetri /UNIVERSIDAD DE NOTTINGHAM 
EP |  
MADRID 
Actualizado Viernes, 16-10-09 a las 19:42 
Los arqueólogos que investigan en la ciudad sumergida más antigua del mundo han encontrado restos 
cerámicos datados en el periodo final del Neolítico. Este descubrimiento sugiere que Pavlopetri, cerca de 
la costa de Laconia, en el Peloponeso, al sur de Grecia, ya estaba poblada hace unos 5.000 años, al menos 
1.200 años antes de lo que se pensaba.  
Estos remarcables descubrimientos han sido hechos públicos por el gobierno griego tras el inicio de un 
programa de colaboración por cinco años entre la Oficina de Antigüedades Sumergidas del Ministerio de 
Cultura Helénica de Grecia y la Universidad de Nottingham (Reino Unido).  
Como ciudad micénica, este yacimiento ofrece potencialmente nuevas aproximaciones a la forma de vida 
de esta remota cultura griega. Pavlopetri tuvo importancia como asentamiento costero desde el cual los 
habitantes coordinaban el comercio local y a larga distancia, informa la institución británica.  
Uno de los más importantes descubrimientos ha sido la identificación de un megharon correspondiente a 
la Edad del Bronce temprana 
Importante descubrimientoEste verano, el equipo de investigación llevó a cabo un detallado estudio 
digital de las ruinas sumergidas, que hasta ahora se creía que databan del periodo micénico -entre el 1600 
y el 1000 antes de Cristo-. El estudio ha superado todas las expectativas. Las investigaciones han 
mostrado 150 metros cuadrados de nuevas edificaciones, asi como cerámicas que sugieren que el lugar ya 
estaba poblado de forma estable en la Edad del Bronce -entre 2800 y 1100 antes de Cristo-.  
Jon Henderson, del departamento de Arquelogía Submarina de la Universidad de Nottingham y 
corresponsable del proyecto, declaró: "Este sitio es el único en que casi hemos localizado una ciudad 
completa, con calles principales y edificios, y lo que parecen ser construcciones religosas, claramente 
visibles en el fondo marino. Teniendo en cuenta su carácter de puerto marítimo, el estudio del material 
arqueológico que hemos recuperado será extremadamente importante para revelar cómo se desrrollaba el 
comercio marítimo en la Edad del Bronce".  
Posiblemente, uno de los más importantes descubrimientos ha sido la identificación de lo que podría ser 
un megharon -una gran sala rectangular- correspondiente a la Edad del Bronce temprana. Entre las nuevas 
edificaciones destaca el que podría ser restos de una cripta, primera en su género descubierta en la Grecia 
continental.  
 
http://www.abc.es/20091016/cultura-arqueologia/ciudad-sumergida-antigua-mundo-200910161831.html

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peloponeso
http://www.nottingham.ac.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Pavlopetri
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Bronce
http://www.abc.es/20091016/cultura-arqueologia/ciudad-sumergida-antigua-mundo-200910161831.html
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Un complejo de cuevas, nueva ubicación para el Laberinto del Minotauro  
 

 
 Dédalo y el Minotauro /GETTY 

EFE |  
LONDRES 
Actualizado Viernes, 16-10-09 a las 18:34 
Una cantera abandonada en la isla griega de Creta, atravesada por una complicada red de túneles 
subterráneos, podría ser el lugar del mítico laberinto diseñado por Dédalo para encerrar al Minotauro. 
Un equipo anglo-británico de expertos que llevó a cabo una expedición a esa cantera el pasado verano 
cree que el lugar, próximo a la ciudad de Gortina, en el sur de la isla, tiene tanto derecho a esa 
reivindicación como el palacio de Cnossos, situado en el norte.  
Los arqueólogos creen que ese complejo de cuevas próximo a Gortina, que fue la antigua capital romana 
de Creta, es un candidato muy plausible a haber sido en la antigüedad el lugar del laberinto de la leyenda 
griega, según informa hoy el diario británico «The Independent».  
Según esa leyenda, el rey Minos mandó construir el laberinto para encerrar allí al minotauro, una bestia 
feroz nacida de la unión entre su esposa, Parsifae, y un toro del que ella se había enamorado por 
intervención de un Poseidón enfurecido con el monarca.  
Nicholas Howarth, geógrafo de la Universidad de Oxford, que encabezó la expedición, dijo que la 
asociación de Cnossos con el Laberinto se vio reforzada por la reconstrucción que hizo a principios del 
siglo XX de las ruinas de su palacio minoico. "La gente va allí no sólo a ver esas polémicas ruinas 
excavadas y reconstruidas por Evans sino también en busca de una conexión del palacio con el pasado 
mítico de la Época Heroica. Es una vergüenza que quienes visitan Cnossos no hayan oído hablar de que 
hay otros posibles candidatos a haber albergado el mítico laberinto", declaró Howarth al periódico 
inglés.  
Además de Cnossos y Gortina, hay un tercer complejo de cuevas en Skotino que podría también 
reivindicar ese honor 
Tesoros ocultosEl equipo de arqueólogos de Oxford, que colaboró con expertos de la Sociedad 
Espeleológica Helénica, se encontró con que el complejo de cuevas de Gortina había sido visitado 
recientemente por ladrones de objetos arqueológicos que se disponían a dinamitar una de las cámaras 
interiores con la esperanza de encontrar algún tesoro oculto. Las cuevas, que consisten en más de tres 
kilómetros de túneles con cámaras más anchas y callejones sin salida, han sido visitadas desde tiempos 
inmemoriales por viajeros en busca del laberinto, pero desde que se descubrió Cnossos, a finales del siglo 
XIX, fueron abandonadas e incluso el Ejército nazi las utilizó para almacenar municiones durante la 
Segunda Guerra Mundial.  
"Cuando uno entra en las cuevas de Gortina, conocidas en griego como Labyrinthos, tiene la sensación de 
que se encuentra en un lugar oscuro y peligroso en el que es fácil perderse. Hay que tomar con un grano 
de sal la hipótesis de Evans de que el palacio de Cnossos es el Laberinto", dijo Howarth.  
Además de Cnossos y Gortina, hay un tercer complejo de cuevas en Skotino que podría también 
reivindicar ese honor. "Si atendemos sólo a los hechos arqueológicos, es difícil decir con certeza que 
hubiese existido realmente el Laberinto. Creo que cada uno de esos lugares puede reclamarlo, pero a la 
postre hay preguntas para las que ni la arqueología ni la mitología tienen respuesta", agregó el geógrafo 
británico. 
 
http://www.abc.es/20091016/cultura-arqueologia/laberinto-minotauro-200910161111.html

 
 
 

http://www.abc.es/abcd/noticia.asp?id=9705&sec=32&num=848
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http://www.ox.ac.uk/
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/architecture/has-the-original-labyrinth-been-found-1803638.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/architecture/has-the-original-labyrinth-been-found-1803638.html
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El arte sacro toma la National Gallery  

   
«La Virgen de la Inmaculada Concepción», atribuida a Juan Martínez Montañés, es una de las tallas que 

se pueden ver en la National Gallery / EFE 
EFE | LONDRES  
Publicado Viernes, 16-10-09 a las 18:42 
La National Gallery inaugura el 21 de octubre una exposición en torno al arte religioso español con 
especial atención a la escultura policromada, que cultivaron artistas como Martínez Montañés, Alonso 
Cano, Gregorio Fernández o Pedro de Mena. 
Desdeñada o mirada «con sospecha» en los países de mayoría protestante por tratarse de obras destinadas 
a la veneración, esa escultura no ha tenido en el mundo anglosajón, como explica el director de la galería, 
Nicholas Penny, el reconocimiento que merece su extraordinaria calidad artística. 
Eso es lo que se ha propuesto remediar la pinacoteca londinense con esta exposición, patrocinada por el 
Ministerio español de Cultura y que muestra cómo en la España de la Contrarreforma, dominicos, 
cartujos, franciscanos o jesuitas, importantes mecenas de la época, animaron a pintores y escultores a 
«infundir vida en los temas sacros». 
La exposición, que tras su paso por Londres -hasta el 24 de enero-, viajará a la National Gallery de 
Wahington, explora la estrecha relación entre tallas policromadas y pinturas mediante una elocuente 
yuxtaposición de auténticas obras maestras de ambos géneros. 
Su comisario, Xavier Bray, señala en el catálogo que la acompaña que si en Italia Caravaggio desarrolló 
un modelo de pintura de efectos muy dramáticos en la que gente del pueblo posaba para representar 
episodios de la Biblia, en España se dio otro tipo de realismo pictórico, influido por la escultura 
policromada. 
Un pintor como Zurbarán tuvo sin duda acceso directo a la obra de Caravaggio, pero lo que más debió de 
influir en él, como en otros artistas de la época, fue la visión de esas tallas policromadas de tamaño 
natural en las capillas de las iglesias y en los pasos de Semana Santa. 
Los escultores del siglo XVII español aspiraron a un nivel extraordinario de realismo que contrasta con el 
arte idealizante -tanto en escultura como en pintura- de algunos de sus antecesores como Alonso 
Berruguete o Gaspar Becerra. 

 
 
 

http://www.nationalgallery.org.uk/
http://www.nga.gov/
http://www.nga.gov/
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Para conseguir el máximo realismo en sus figuras, no dudaron, por ejemplo, en utilizar el vidrio para ojos 
y lágrimas, marfil para los dientes y corcho tenido de rojo con el que simular la sangre coagulada de 
Cristo. 
Esa tendencia al hiperrealismo escultórico, sostiene Bray, tuvo a su vez un gran impacto inmediato en 
pintores como Francisco Pacheco, su discípulo y yerno Velázquez o Alonso Cano.  
Zurbarán trabajó en la policromía, y su profundo conocimiento de la escultura se refleja en la 
extraordinaria ilusión de realidad de obras como su «Cristo en la Cruz» o «San Lucas contemplando la 
crucifixión» 
Una colección excepcionalEs importante saber además que el arte de la policromía formaba parte del 
aprendizaje de los pintores de la época y que hasta cierto momento, por imposición gremial, los escultores 
tenían prohibido pintar sus propias esculturas sino que debía dejar la tarea a un pintor. 
Escultores y pintores colaboraron muy estrechamente como en los casos de Juan Martínez Montañés y 
Francisco Pacheco, de Pedro Roldán y Juan Valdés Leal, todos ellos en Sevilla, de Manuel Pereira y José 
Leonardo y Francisco Camilo, en Madrid, o de Gregorio Fernández y Diego Valentín Díaz, en Valladolid. 
Alonso Cano, pintor y escultor a un tiempo, llevó a cabo personalmente el policromado de sus esculturas 
hacia el final de su carrera, pero antes contrató en algunos casos a pintores para evitar conflictos de 
interés. 
Al mismo tiempo enseñó a dos de sus mejores discípulos -Pedro de Mena y José de Mora- a pintar ellos 
mismos sus esculturas. 
Se cree también que Velázquez recibió formación en el policromado de esculturas y sus pinturas 
religiosas más famosas, como el «Cristo en la Cruz», del Prado, parecen reflejar ese aprendizaje. 
De Zurbarán está documentado que trabajó en la policromía, y su profundo conocimiento de la escultura 
se refleja en la extraordinaria ilusión de realidad de obras como su «Cristo en la Cruz», del Art Institute 
de Chicago, o el «San Lucas contemplando la crucifixión», del Museo del Prado. También en el 
tratamiento de las telas en su «San Serapio», del museo de Hartford (Connecticut), o el grupo de cartujos 
en «La Virgen de las Cuevas» (Sevilla). 
El que se haya conseguido reunir en Londres esa colección tan excepcional de tallas (dieciséis como el 
número de pinturas), prestadas por museos o iglesias y algunas de las cuales no habían salido nunca de 
España, es algo realmente «muy importante para este país». Así lo señaló a Efe el arzobispo de 
Westminster, Vincent Nichols, que dio hoy su interpretación en clave religiosa de algunas de las obras 
maestras expuestas junto a las que posó ante las cámaras. 
Nichols escogió expresamente tres esculturas: el «Cristo muerto» de Fernández; «San Francisco en 
éxtasis» (catedral de Toledo) y «María Magdalena meditando sobre la crucifixión» (Museo Nacional de 
Valladolid), ambas de Pedro de Mena, y el lienzo de Zurbarán que representa a San Serapio, mártir inglés 
de la orden de los mercenarios, que luchó junto a Alfonso IX de Castilla contra los moros en la 
Reconquista.  
 
http://www.abc.es/20091016/cultura-arte/arte-sacro-toma-national-200910161840.html
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Nefertiti, reina absoluta de Berlín con permiso de su vecina Merkel  
 

   
EFE |  
BERLÍN 
Actualizado Jueves, 15-10-09 a las 17:51 
Nefertiti recuperó hoy su posición de reina absoluta de Berlín en el Neues Museum, su primer 
emplazamiento tras ser descubierta por arqueólogos alemanes en 1912, destruido por los bombardeos de 
la II Guerra Mundial y recuperado ahora tras una costosa rehabilitación.  
El busto más codiciado del mundo regresó así a su lugar en la Isla de los Museos, el primero desde donde 
fascinó al mundo, después de un largo peregrinaje por domicilios provisionales.  
La Reina del Nilo, de unos 3.500 años de antigüedad, superó su re-estreno, de nuevo sepultada por cientos 
de flashes de cámaras y equipos de televisión de todo el mundo, a la espera de que mañana la canciller 
Angela Merkel inaugure oficialmente el recuperado Neues Museum.  
El camino de Merkel hasta el museo será menos largo que el recorrido que hizo el busto desde Egipto a 
Europa, primero, y por distintos emplazamientos en Alemania, después. La canciller y su esposo, el 
catedrático Joachim Sauer, viven enfrente del museo de Pérgamo, también en la Isla. Nefertiti y la estatua 
de su esposo, el faraón Akenaton, serán ahora sus vecinos, junto con el total de 35.000 piezas y 60.000 
papiros que forman la colección del Museo Egipcio, repartidos entre las salas de exhibición y depósitos 
del Neues Museum.  
A la reina se le ha reservado un espacio de honor, bajo la cúpula del ala norte del museo, que sí 
sobrevivió a los bombardeos. En las restantes tres plantas se distribuirán las otras piezas, incluido 
Akenaton, envuelto entre sarcófagos, relieves, joyas y papiros.  
Con su inauguración se cierra la recuperación de la Isla de los Museos, que agrupa el Pérgamo, el 
Neues, el Altes, el Bode y la Alte Nationalgalerie 
Una costosa recuperaciónLa recuperación del edificio, arrasado por los bombardeos sobre el Berlín del 
Tercer Reich entre 1943 y 1945, costó 200 millones de euros. El encargo recayó en el arquitecto británico 
David Chipperfield, quien optó por dejar al aire los estragos del tiempo y no maquillar siquiera los 
balazos que quedaron en su superficie. Por las mismas razones que a ningún restaurador se le ocurrió 
"recomponer" el ojo izquierdo de Nefertiti, a Chipperfield no le pareció oportuno llevar a cabo una 
reconstrucción piedra a piedra.  
Lo que se comieron las bombas fue sustituido por nuevos materiales -piedra natural, hormigón y finas 
maderas escandinavas-, ensamblado con las ruinas y partes originales que sí sobrevivieron. De la 
escalinata construida en 1843 por Friedrich-August Stüler, flanqueada por frescos de Wilhelm von 
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Kaulbach, no quedó nada en pie y en su lugar Chipperfield diseñó una imponente réplica en piedra 
blanca desnuda, sin sombra de clasicismo.  
Para los adoradores de las reconstrucciones fieles será una perversión, pero desde que el museo reabrió 
sus puertas seis meses atrás, con las salas vacías, el creativo homenaje a la ruina y la cicatriz de 
Chipperfield se ha ganado el elogio general.  
Al pre-estreno del edificio siguieron meses de acondicionamiento interior y hace una semana se produjo 
el último proceso de embalaje de Nefertiti, entre grandes medidas de seguridad, a lo que siguieron varios 
días de aclimatación hasta su presentación.  
Con su inauguración se cierra la recuperación de la Isla de los Museos, que agrupa el Pérgamo, el Neues, 
el Altes, el Bode y la Alte Nationalgalerie y que ha costado 1.000 millones de euros. Se espera que 
concluya aquí el largo peregrinaje de la Reina del Nilo, a la que las autoridades egipcias reclaman aún 
como propia por considerar que fue sacada ilegalmente del país.  
Nefertiti pasó sepultada y sin sobresaltos 3.400 años en el Valle de Amarna, hasta que fue descubierta 
por el arqueólogo Ludwig Borchardt en 1912 
Sin sobresaltosNefertiti pasó sepultada y sin sobresaltos 3.400 años en el Valle de Amarna, hasta que fue 
descubierta por el arqueólogo Ludwig Borchardt en 1912. Primero fue presentada en el Neues Museum, 
donde encandiló ya al Kaiser Guillermo II, que se llevó consigo una réplica a su exilio holandés, en 1918.  
También cautivó a Adolf Hitler, que además de negarse a restituirla a Egipto hizo que se la ocultase en 
una mina de Turingia mientras ordenaba a la población de Berlín resistir hasta la última gota de su sangre 
bajo los bombardeos. De Turingia la rescataron las tropas estadounidenses y durante décadas fue exhibida 
en el sector americano del Berlín dividido por el Muro. Primero, a las afueras de la ciudad y a partir de 
1967, en el Museo Egipcio del barrio de Charlottenburg.  
Tras la reunificación vinieron un sinfín de nuevas mudanzas en varios domicilios provisionales: primero 
fue colocada en el Kulturforum, entre los neones de un moderno complejo museístico, y luego en el Altes 
Museum, ya en su Isla, mientras Chipperfield le acondicionaba un museo a la altura.  
El Neues Museum reaparece ahora como un bello tributo a los estragos del tiempo. 
 
http://www.abc.es/20091015/cultura-arte/nefertiti-200910151403.html

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Kaulbach
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://www.abc.es/20091015/cultura-arte/nefertiti-200910151403.html
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La Fundación Juan March desvela la faceta oculta de Caspar David Friedrich  
   

«El molino del rey en el pago de 
Plauen», de Caspar David Friedrich / 

STÄDTISCHE GALERIE 
DRESDEN 

EFE | MADRID  
Actualizado Jueves, 15-10-09 a las 
18:45 
Caspar David Friedrich es un 
emblema de la pintura romántica 
alemana pero su innegable faceta 
como dibujante, con la que realmente 
se inició en el mundo del arte, ha 
quedado oculta por sus óleos 
posteriores. 
Esta laguna en la obra de Friedrich es 
la que se ha propuesto rellenar la 
Fundación Juan March conla exposición «El arte de dibujar» de este icono del Romanticismo, en la que 
69 dibujos sobre papel en diversas técnicas -lápiz, gouaches y acuarelas- dan idea de su función en el 
proceso creador del artista. 
Los dibujos de Caspar David Friedrich (1774-1840) son «piezas únicas, una auténtica delicia en un 
material extremadamente frágil», en palabras de Christina Grummt, especialista en la obra del pintor, 
quien en la presentación de la muestra aseguró que precisamente esa fragilidad hace que sólo puedan estar 
expuestos una media de cien días para no ser dañados por la luz. 
Recordó que Friedrich acuñó a lo largo de su vida una colección cercana a los mil dibujos, y puso de 
manifiesto que aunque la exposición contiene obras cedidas por importantes museos, sus «joyas» son 
algunos de los trabajos en papel cedidos por coleccionistas particulares, expuestos en contadas ocasiones.  
La Fundación Juan March pretende un acercamiento moderno y contemporáneo a un artista al que es 
España sólo se ha había dedicado una muestra monográfica en el Museo del Prado 
La naturaleza como experiencia religiosaLa minuciosidad de muchas de las obras expuestas por la 
Fundación Juan March es tal que se ofrece al visitante, en algunos casos, la posibilidad de apreciar el 
detalle con la ayuda de una lupa, aspecto que también se refuerza con la presencia de pantallas táctiles en 
la que se puede ampliar el paisaje, las plantas, los árboles, los acantilados o unas ruinas plasmadas por 
Friedrich. 
Ante la posibilidad de que alguien piense que se trata de dibujos preparatorios, Javier Goñi, de la 
Fundación, aclara que no es así, son más bien fragmentos dibujados de la naturaleza que pueden aparecer 
o no en sus famosos óleos (pintados a partir de 1807), con la diferencia de que mientras contemplaba la 
naturaleza no pintaba, sólo dibujaba. 
De este dato se desprende que es en sus dibujos -realizados en cuadernos o en hojas sueltas durante largas 
sesiones de trabajo- en los que el artista tuvo un contacto directo con la naturaleza, a la que se acercaba 
como pura «meditación religiosa». 
Además, otra diferencia entre su obra pictórica y sus dibujos es que mientras los óleos no llevan firman ni 
fecha, sus dibujos contienen numerosas anotaciones, como la datación precisa del día y una indicación del 
lugar para documentar en qué localización natural fue realizado el dibujo. 
La Fundación Juan March pretende un acercamiento moderno y contemporáneo a un artista y un tema 
clásico, con una muestra cuyo antecedente se remonta a una exposición de 2007 que incluía algunas obras 
de Friedrich, figura a la que en España sólo se le ha dedicado una muestra monográfica en el Museo del 
Prado en 1992. 
La exposición se podrá ver en la sede de la Fundación en Madrid hasta el próximo mes de enero, y 
coincide con la inauguración de sus nuevos espacios expositivos, aumentados en un treinta por ciento, y 
dotados de un equipamiento técnico más completo y actualizado encaminado a optimizar la climatización, 
iluminación y seguridad de las obras de arte. 
 
http://www.abc.es/20091015/cultura-arte/fundacion-juan-march-desvela-200910151613.html

 
 
 

http://www.march.es/
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La biblioteca digital europea permite descargar gratis más de 110.000 obras    
EP | BRUSELAS  
Actualizado Jueves, 15-10-09 a las 16:37 
La biblioteca digital europea permitirá descargar gratis más de 110.000 publicaciones en las 23 lenguas 
oficiales de la Unión Europea después de haberse escaneado unos 12 millones de páginas que contienen 
buena parte de la historia de Europa.  

 
 

Esta librería digital se lanzará mañana en la Feria del Libro de Fránkfurt y en ella se podrán 
encontrar todos los textos editados desde 1952 por la Oficina de publicaciones de la UE, las 

instituciones comunitarias y otros organismos.  
En 2007, la Oficina de Publicaciones lanzó un servicio en formato PDF disponible para todos aquellos 
usuarios que lo solicitaran pero la demanda fue tan alta que en seis meses el servicio se saturó y por eso se 
decidió escanear los volúmenes y la totalidad de los fondos de archivo. El resultado fue que en menos de 
dos años la biblioteca electrónica tiene más de 14 millones de páginas en formato PDF adecuadas 
para ser consultadas de forma gratuita en la red.  
Contiene 12 millones de páginas de publicaciones históricas, como la alocución pronunciada por Jean 
Monet, en 1952, y cerca de dos millones de páginas de textos recientes. Así, a un ritmo de 1.600 
publicaciones anuales, la librería digital europea se quiere convertir en una fuente de información para 
ciudadanos, periodistas y profesionales. También es posible encargar ejemplares impresos.  
 
http://www.abc.es/20091015/cultura-literatura/biblioteca-digital-europea-permite-200910151610.html

 
 
 

http://publications.europa.eu/eu_bookshop/eub3/index_en.htm
http://publications.europa.eu/index_es.htm
http://www.abc.es/20091015/cultura-literatura/biblioteca-digital-europea-permite-200910151610.html
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A la caza del 'leonardo' perdido 

El ingeniero Maurizio Seracini asegura que 'La batalla de Anghiari', obra maestra del artista, está debajo 
de una obra de Vasari en el Palazzo Vecchio de Florencia  

MIGUEL MORA - Florencia - 18/10/2009  

  

 

"He dormido muchas noches en ese salón", cuenta el ingeniero Maurizio Seracini, pelo blanco y ojos 
azules. Seracini (Florencia, 1946) ha pasado los últimos 30 años de su vida pensando en esa enorme 
habitación, persiguiendo a un fantasma de 500 años de edad: La batalla de Anghiari, una obra pintada (y 
nunca acabada) por Leonardo da Vinci durante el año de 1505. "Fueron muchas noches de invierno y de 
frío, porque para medir la temperatura de las paredes no puede haber luz ni fuentes de calor cercanas", 
recuerda Seracini. "Pero gracias a eso hoy conocemos cómo era la estructura antigua del salón. Y 
pensamos que la pintura está ahí detrás, escondida en el muro que está frente a la puerta de entrada. 
Porque nadie ha dado un indicio de que fuera destruida". 

El experto quiere escanear el muro con una nueva técnica de neutrones 

"Es impensable que Vasari destruyera la obra de Da Vinci", dice el ingeniero 

El despacho de este ingeniero biomédico florentino que se hizo famoso porque su nombre real apareció 
en la novela de Dan Brown El código Da Vinci, es un caos de papeles, radiografías, libros y volúmenes de 
historia del arte. Seracini pasa la mitad del año aquí, en Florencia, y la otra mitad en San Diego, 
California, adonde llegó en 1968 huyendo de los disturbios estudiantiles italianos, ignorando que iba a 
acabar en el epicentro mundial de la protesta sesentayochista. 

Pero fue para bien. En California conoció y frecuentó al padre del movimiento, el filósofo Herbert 
Marcuse. Aunque Seracini acabó tirando para otro lado. Su obsesión fue siempre encontrar las obras de 
arte escondidas por el paso del tiempo detrás de otras obras, y sacarlas luego a la luz aplicando la 
tecnología nuclear que perfeccionó en San Diego. 

Con el tiempo, Seracini inventó una máquina de neutrones hace dos años capaz de ver detrás de las 
paredes colaborando con Enea, el organismo atómico italiano, los laboratorios de Los Álamos, la 
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Universidad de Delf, en Holanda, e investigadores rusos de San Petersburgo. Tras probarla con éxito en el 
laboratorio, ahora su proyecto llega a la última fase. Se trata de construir un aparato portátil que le 
permitirá escanear la pared este del Salón de los Quinientos del Palazzo Vecchio, en la plaza de la Señoría 
de Florencia. 

El ingeniero tiene un problema: a día de hoy no tiene financiación para proseguir la investigación. El 
Ayuntamiento decidirá en 2010 si continúa adelante con la búsqueda. El alcalde, Matteo Renzi, de 34 
años, que fue el gran impulsor de la investigación de Seracini cuando era presidente de la provincia, 
explica a este diario que quiere al ingeniero "como a un hermano", y está dispuesto a financiarle y a 
apoyarle. Pero añade que antes debe garantizar la seguridad de todos, saber si la máquina de neutrones es 
inocua: "No sabemos si dejará restos radiactivos". 

El alcalde habla con una franqueza nada habitual en la política italiana. Está sentado en su enorme 
despacho del Palazzo Vecchio, a sólo unos metros de distancia del lugar donde está, o debería estar, La 
batalla de Anghiari. 

El capolavoro inacabado de Leonardo es una obra llena de misterios. Se la encargó el gonfaloniere de 
Florencia en abril de 1503 para conmemorar la histórica victoria bélica de los ciudadanos florentinos 
contra la odiada oligarquía milanesa, ocurrida 60 años antes. A Miguel Ángel Buonarotti, su adversario 
más temido, le pidieron que pintara La batalla de Càscina en la pared de enfrente. 

Las pinturas de la Sala del Consejo republicana, que después sería Sala del Papa, debían tener cinco 
metros de alto por unos seis de ancho. Según Cellini, iban a constituir la Escuela del Mundo, la gran 
referencia del arte del Renacimiento para las nuevas generaciones de artistas. Eran, además, el símbolo 
político del poder republicano florentino, que luchaba sin cesar por y contra papas y nobles. 

Eran tiempos convulsos, de guerras y contrarreforma. Miguel Ángel renunció al encargo, pero Leonardo 
trabajó en su obra durante un año junto a cinco o seis ayudantes. El día que puso el pincel por primera vez 
en la pared, un temporal se llevó por delante parte del cartón que había dibujado. No logró terminarla, 
pero completó un fragmento de cuatro por cinco metros, calcula Seracini. 

Según contó su biógrafo Anonimo Gaddiano, Da Vinci sufrió como un perro ante aquel espacio inmenso, 
tres veces más grande que La última cena. Como no manejaba bien la técnica del fresco, decidió utilizar 
una nueva, al óleo, buscando colores más resistentes. El método requería una gran cantidad de calor para 
secar rápidamente el estuco. Y la operación fracasó parcialmente. La leyenda dice que la hoguera que 
hicieron sus colaboradores no alcanzó la parte superior de la obra, y que el color de esa zona se vino 
abajo. 

Poco después, Leonardo se fue a Milán a trabajar para el enemigo. Su obra se expuso durante más de 
medio siglo, muchos artistas la vieron, otros la glosaron y la copiaron. Se conoció como una de las 
mejores pinturas de todos los tiempos. Rubens copió la violenta escena central, La lucha por el 
estandarte. Los Medici recuperaron el control de la ciudad en 1539 para reinar durante dos siglos; años 
después decidieron reformar el Palazzo Vecchio y convertir el salón en el símbolo de su poder militar. 

"Cosimo de Medici le pidió a Vasari una nueva decoración en 1563. Es razonable pensar que le dijera que 
tapara el leonardo porque era un mensaje político contrario", cuenta Seracini. "Pero no hacía falta 
destruirlo, bastaba con taparlo. Vasari reprodujo la batalla central en la pared de enfrente, en la oeste, y es 
casi seguro que tuviera a la vista el fresco de Da Vinci. Y es impensable que lo destruyera, le admiraba 
demasiado". 

Tras llevar a cabo una exhaustiva investigación histórica sobre los documentos de las obras de reforma 
del palacio, Seracini se encerró en el salón entre 2000 y 2003, gracias al patrocinio de Guiness, la cerveza 
de origen irlandés. "Realizamos numerosos exámenes para conocer la estructura interna del muro con 
termografías y radar. Para entender los cambios que hizo Vasari entre 1563 y 1572 y definir las áreas 
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donde Leonardo podría haber pintado, era fundamental reconstruir el espacio antes de la reforma. 
Realizamos un modelo tridimensional del salón con un láser escáner, y añadimos los resultados de las 
pruebas térmicas", indica Seracini. 

En ese proceso, el experto italiano utilizó también fotografía infrarroja y técnicas de ultrasonidos. Su 
conclusión fue que Vasari salvó La batalla como había hecho con La Trinidad de Masaccio en la iglesia 
de Santa Maria Novella, hallada a finales del XIX detrás de una tabla del artista. 

Seracini confirmó que Vasari levantó una pared de ladrillo delante de la pintura de Leonardo formando un 
doble fondo para protegerla: "Además lo dejó dicho, de una forma críptica, al escribir cerca trova (busca 
encuentra) en una banderita verde del fresco que hay en ese lugar, La batalla de Scannagallo. Justo tras 
esa bandera hay una cavidad en la pared; ahí debe estar lo que quede de la obra". 

El problema ahora consiste en saber en qué condiciones. Antes de que Vasari lo reformara, el salón fue 
utilizado por el Ejército español de Carlos V, que ayudó a los Medici a recuperar la Señoría de Florencia. 
"El que gana escribe la historia. Y en el viejo salón municipal dormían los soldados con sus caballos. 
Había barracones y establos. Pero sabemos también que los Medici compraron e instalaron unos grandes 
paneles de madera, quizá para proteger la pintura", dice Seracini. 

Llegados a este punto, el ingeniero recuerda que no sólo los soldados, sino dos de los ayudantes de 
Leonardo, eran españoles. Se trata del manchego Fernando Yáñez de la Almedina (Almedina, 1475-
Valencia, 1536), y de Fernando Spagnuolo, o Fernando Llanos, o Hernando de los Llanos, posiblemente 
nacido en Santa María de los Llanos de Cuenca. Ambos pintaron el retablo de San Cosme y San Damián 
para la catedral de Valencia en 1506. 

Y apenas se conocen datos sobre ellos. "Quizá los historiadores españoles puedan aportar novedades. 
Necesariamente debe haber información en los archivos de Toledo, la capital de entonces. A Florencia 
vinieron embajadores, prelados y militares. Todos vieron la obra, alguien debió escribir algo. Los 
discípulos de Leonardo tal vez llevaron a España algún fragmento del cartón original". 

Seracini está tratando de convencer a los políticos de que hace falta poner en marcha un nuevo modelo de 
restauración de obras de arte. Asegura que no vale con llamar al cirujano cuando algo se rompe, que hace 
falta crear la figura del médico, del científico del arte que utilicen los enormes adelantos tecnológicos 
para diagnosticar las obras y aconsejen sobre la mejor forma de intervenir. 

Su nueva propuesta para el leonardo perdido consta de tres fases. Buscar la financiación, desarrollar la 
máquina portátil, montarla en una grúa (el fresco de Vasari está elevado siete u ocho metros sobre el 
suelo) y volver al salón. 

En 10 ó 12 meses, calcula el ingeniero, estaría en disposición de ofrecer un mapa completo de los colores 
y las materias que se esconden tras el doble fondo. "Lanzando un haz de neutrones sobre la pared, 
podemos escanear y visualizar los elementos químicos que hay detrás. Sabemos que Leonardo usó aceite 
para ligar el color. Si los neutrones detectan hidrógeno, el haz se reflejará, volverá hacia atrás y sabremos 
que ahí hay materia orgánica. Así, haremos un mapa de elementos orgánicos". 

Luego, en una segunda fase, intentará encontrar los pigmentos de color que utilizó el genio, bien 
conocidos por la lista de la compra que encargó a la República Florentina antes de pintar el óleo. 
"Lanzaremos otra vez el haz de neutrones para que detecte los minerales de los colores: mercurio en el 
rojo, plomo en el blanco, hierro en el azul. Al colisionar, los neutrones generan rayos gamma, unos 
sensores los captan, hacen un análisis espectrográfico de las energías y nos dicen dónde hay plomo, dónde 
mercurio, dónde hierro. Así se revelará el lugar preciso donde se pintó la obra". 

Quinientos años después de que Leonardo diera el primer golpe de pincel a su obra, el ahora alcalde 
Matteo Renzi impulsó desde la provincia la exposición titulada Cerca-Trova, los misterios de La batalla 
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de Anghiari. La obra maestra perdida de Leonardo da Vinci, que resumía los hallazgos del comité 
científico liderado por Maurizio Seracini. 

Hoy, Renzi cree que la búsqueda del leonardo escondido será un gran negocio y una fuente inagotable de 
turistas para Florencia, ahora que la ciudad está a la espera, el próximo día 25, de peatonalizar la plaza del 
Duomo. "Dan Brown se hizo millonario con su novela. Las visitas a La última cena en Milán se han 
multiplicado por tres. Vamos a aclarar bien todos los aspectos técnicos y a buscar un patrocinador. Es un 
proyecto fascinante que dará mucha visibilidad a la ciudad y al Palazzo Vecchio. El año que viene 
decidiremos qué hacer". 

Seracini explica que ha hecho todas las pruebas pertinentes y que la técnica es completamente segura: 
"Renzi todavía no ha hablado conmigo y entiendo que esté preocupado. Hemos probado la máquina en 
laboratorios de Holanda, Rusia, Estados Unidos y Roma, y no hay riesgo alguno. Los estudios se han 
publicado en dos revistas especializadas en física nuclear. La técnica es completamente limpia, genera 
radiaciones mínimas que desaparecen en dos horas. En cuando esté lista la máquina portátil, haremos una 
pared de muestra con una pintura como la de Leonardo para probarla, y desarrollaremos una grúa para 
mover el instrumento a lo largo de la pared. Y entonces tendremos la solución del enigma". 

 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/caza/leonardo/perdido/elpepicul/20091018elpepicul_1/Tes
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Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 

                                

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                           No. 221 Noviembre  2009 
 

30

LA NOVELA OCULTA DE SIEG LARSSON  

"Millennium IV" 

Salander y Blomkvist protagonizan 200 páginas inéditas dejadas por Stieg Larsson, ambientadas en 
Canadá y en la mexicana Ciudad Juárez. Pero la agria disputa familiar por la millonaria herencia del 
escritor impide la aparición de lo que podría ser su cuarta novela  

JUAN DIEGO QUESADA 18/10/2009  

 

Cerca del Círculo Polar Ártico, en Umeå, al norte de Suecia, dos hombres muy criticados llevan una 
existencia sencilla y tranquila. Erland y Joakim, el padre y el hermano del fallecido escritor Stieg Larsson, 
herederos de una fortuna estimada en unos 20 millones de euros -ellos dicen no saberlo: "no miramos las 
cuentas"-, viven en la misma casa, usan el mismo coche y pasean por las tardes en esta fría y solitaria 
ciudad, igual que lo hacían cuando no tenían un euro en el banco y las facturas se acumulaban en el 
buzón. No han querido tocar aún el dinero, como si esa fortuna estuviese maldita. 

Unos 20 millones de euros separan al padre y al hermano del escritor, de un lado, de quien fuera su 
mujer 

Erland, el padre: "Yo estaba muy orgulloso de mi hijo". Eva, la mujer: "Stieg se sentía un extraño en esa 
familia" 

Padre y hermano tienen los derechos sobre la obra de Larsson; Eva conserva el portátil donde está la 
cuarta novela 

El escritor que ha vendido 21 millones de libros era trotskista, antinazi y comprometido con las causas 
sociales 

El padre, un sindicalista jubilado, y el hermano, contable en una asesoría, protagonizan uno de los 
conflictos más trágicos de la historia reciente de Suecia: son los hombres que no han querido compartir el 
legado que dejó Stieg Larsson con la que durante 32 años fue pareja del famoso escritor, Eva Gabrielsson. 
Ella, por no haber estado casada con Stieg, no ha visto ni un céntimo de las gigantescas ganancias de las 
novelas de la trilogía Millennium, que salieron a la venta unos meses después de que el corazón de Stieg 
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Larsson explotase en 2004 en la redacción de la revista en la que trabajaba. Nunca conoció su propio 
éxito. 

Es mediodía y no se ve ni un alma en este barrio residencial de las afueras de Umeå. Erland Larsson, el 
padre, abre la puerta de su casa, un sencillo pero coqueto apartamento. En la puerta hay que dejar los 
zapatos. Dentro, Erland, con aspecto de viejo gruñón, dice sentado en el sofá que apenas ha gastado nada 
del dinero heredado, que a sus 74 años no lo necesita, sobre todo él, porque no le gusta viajar y no le 
interesan los lujos. "Yo estoy dispuesto a darle parte de la herencia a Eva, no hay ningún problema", 
señala con vehemencia, "¡pero ella no quiere!". Más tarde, en Estocolmo, Eva contará a este periódico 
que no es una cuestión de dinero, pues lo que quiere tener es el control del legado literario de Stieg y que 
no se prostituya su obra. Algo impensable para Erland: "Ella no está preparada mentalmente para algo 
así". 

Erland insinúa que Gabrielsson, arquitecta de profesión, miente habitualmente. Eva, afirma, se ha negado 
siempre a buscar una solución. Dice que, a través de un amigo, le hizo llegar en enero un cheque en 
blanco a Gabrielsson para acabar con la disputa, que se alarga ya cinco años, desde la muerte repentina 
del escritor. Ella no quiso firmar nada. "No puedo hacer más, no quiere coger el dinero", aúlla Erland. Le 
han dicho muchas veces que no tiene corazón, que es un desalmado, un avaro, y eso le ha hecho mucho 
daño. "Ella tiene una historia dramática que presentar, la pobre mujer maltratada por unos monstruos. Y 
lo está explotando, pero esa no es la realidad", se defiende. A cada rato Erland recuerda que tiene que ir 
en un par de horas al taller para poner las ruedas de nieve en su coche. Teme que el invierno, implacable 
aquí, se eche encima y deje helada la carretera. 

Stieg Larsson trabajaba como periodista en la revista Expo, especializada en temas de inmigración y de 
racismo, y a la vez escribía las novelas. Dormía muy poco, un par de horas, fumaba cada día tres cajetillas 
de Marlboro Light y tomaba una veintena de cafés. Le encantaba la comida basura. Vivía en un 
apartamento de 56 metros con Eva. Manejaba poco dinero y el que tenía lo gastaba en la revista. Apenas 
le daba importancia a las cosas materiales. Se pasaba las noches escribiendo en su MacBook blanco, al 
igual que hacía cuando era niño, pero esta vez de una forma más silenciosa. El día que murió de un ataque 
al corazón, el 9 de noviembre de 2004, Stieg Larsson dejó tres libros terminados en la editorial 
Norstedsts. Eso es lo que había firmado con la compañía. En su cabeza tenía pensada una saga de siete 
libros. 

En el portátil blanco, actualmente en manos de Eva, el celebrado autor de Millennium dejó el equivalente 
a unas 200 páginas escritas de un cuarto libro. Una novela inacabada, cuya mera existencia ha enfrentado 
ferozmente a Eva y a los Larsson. Apenas un día después de que Stieg fuera enterrado, en un lugar que 
muy poca gente conoce y que se guarda en secreto, el padre fue al piso de la pareja y recogió un 
inventario de las pertenencias de su hijo. Entre ellas figuraba el manuscrito de la cuarta entrega. Dice 
Erland que lo tuvo entre sus manos, pero lo dejó allí. Nunca más se supo de esas páginas. Se supone que 
continúan en el portátil que Eva se niega a entregar a la familia, pues ella asegura que, en realidad, el 
ordenador pertenece a la revista. Erland y Joakim aseguran que no quieren ir a juicio para recuperarlo; le 
ofrecieron un pacto. Intercambiar el texto póstumo de Stieg por la parte del piso que heredaron, donde 
vive Eva. Ella lo tomó como un chantaje. 

Stieg Larsson era un tipo muy acostumbrado a hablar de lo que escribía con sus íntimos. Los testimonios 
que ha reunido este periódico entre amigos y compañeros de trabajo de Stieg apuntan que la cuarta 
entrega comienza en Canadá. Los dos personajes principales de la trilogía ya conocida: Mikael 
Blomkvist, el mujeriego periodista de investigación, y Lisbeth Salander, la hacker antisocial, siguen 
siendo los protagonistas. La trama después se desplaza a México, concretamente a Ciudad Juárez, 
escenario del asesinato de miles de mujeres. Muertes que nunca se resuelven. Stieg, un hombre que 
aborrecía las injusticias, como muchos de los personajes de sus novelas, estaba obsesionado con esas 
matanzas en México. También, en este nuevo tomo, se podrían cerrar historias que en los anteriores libros 
se quedaron al borde del precipicio, sin respuestas, como la de Camila, la hermana gemela de Lisbeth. En 
el nuevo libro, ella tiene un papel relevante. 
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¿Llegará esta nueva novela a ver la luz? El caso es que la familia tiene los derechos, pero el manuscrito 
está en poder de Eva Gabrielsson. Los Larsson dicen haber renunciado al libro, que nunca podrá ser 
publicado sin su consentimiento. Joakim y Erland dicen que ya es suficiente, han peleado, están agotados 
y no han conseguido nada: "Nunca habrá cuarto libro. Con tres basta. Esta historia se acabó". 

La última vez que los Larsson y Eva estuvieron frente a frente fue en unas oficinas de Umeå, muy cerca 
de donde viven ahora el padre y el hermano de Stieg. Era enero de 2008 y Erland no estaba presente. Sólo 
Joakim, su abogado, y Eva con el suyo. El encuentro duró dos horas. Hubo insultos. Resultó 
desagradable. Al final, acordaron que la familia iba a presentar una propuesta sobre el manejo conjunto de 
los derechos literarios. Nunca se realizó aquella propuesta. Desde entonces no han parado de echarse 
cosas en cara unos y otros. 

Larsson retrata una Suecia muy diferente a la del cliché. Una Suecia subterránea, de bajos fondos, de 
policía corrupta, empresarios sin escrúpulos y tipos que emplean una violencia desmedida. Sobre todo 
contra las mujeres. En Suecia, un país con nueve millones de habitantes, se han vendido cuatro millones 
(21 millones en todo el mundo) de ejemplares de la trilogía Millennium: Los hombres que no amaban a 
las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las 
corrientes de aire. Y el drama de la herencia, donde la familia Larsson ha quedado retratada como 
despiadada y miserable, ha hecho tambalearse la moral de este país de apariencia sosegada. 

En un momento dado, Erland coge su abrigo y se marcha al taller a cambiar unas ruedas. Joakim Larsson 
propone un viaje en coche de una hora por las calles de esta ciudad, famosa por los jóvenes y 
reivindicativos ecologistas que aquí viven. En ese tiempo, veremos a una mujer reírse sola en una acera 
llena de escarcha, a un hombre desplomarse en mitad de un paso de cebra y que al ir a ayudarle no quiera 
que se llame a la ambulancia; o al empleado de una tienda iraní, que cumple un turno de 24 horas. Se verá 
que alrededor de la ciudad hay una fábrica de tractores, una universidad completamente a oscuras y un 
aeropuerto. Apenas se verá a gente, salvo alguien por el carril bici, un operario con un quitanieves y poco 
más. Cinco grados bajo cero fuera del coche. Las horas de sol, que en esta época del año apenas son 
cuatro horas al día, será engullido violentamente por el horizonte. 

En Umeå, para evitar que se propague un incendio que devore la ciudad, como ya ha ocurrido en cinco 
ocasiones anteriores durante su historia, hay una distancia considerable entre casa y casa. Eso agrava la 
sensación de soledad. En medio se plantan abedules: la ciudad donde viven los Larsson está llena de estos 
árboles. 

Cómo no: en Hagmarksvagen, en el barrio de Haga, hay abedules a un lado y otro de la calle. Los Larsson 
han vivido aquí casi toda la vida. Cambiaron cuatro veces de casa pero siempre en este barrio. Antes de 
instalarse aquí, Erland trabajó desde los 50 en una empresa que le trasladó de ciudad en varias ocasiones, 
siempre con los bolsillos vacíos. Cuando Stieg tenía un año, su padre le mandó con los abuelos a una 
ciudad a 200 kilómetros de Umeå. El padre alega que en esa época vivía con la madre de Stieg (fallecida 
en 1992) en un apartamento de un dormitorio sin baño, y no quería darle a su hijo ese tipo de vida. 
Cuando Stieg cumplió los ocho años, murió el abuelo y el chico volvió con sus padres y su hermano 
Joakim a este barrio. 

Los hermanos compartieron habitación. Joakim lo recuerda fumando desde adolescente y aporreando una 
máquina de escribir que le regalaron a los 12 años. Escribía durante noches enteras. No dejaba dormir a 
nadie y lo mandaron al garaje. Más tarde, Stieg lavó platos en restaurantes de la ciudad y trabajó en una 
fábrica de papel. Viajó dos veces a África con el dinero que iba ahorrando. El joven Larsson, trotskista, 
muy comprometido con las causas sociales, fervoroso antinazi, fue uno de los impulsores de las protestas 
contra la guerra de Vietnam en la ciudad. Durante una de las manifestaciones conoció a Eva. 

Joakim es un hombre melancólico. Le gusta pescar, pasear solo, bañarse en el lago... cosas sencillas. Su 
mujer murió de cáncer hace dos años. Tiene una hija, de 28 años, que trabaja de enfermera en el hospital 
universitario de la ciudad y un hijo, de 25, auxiliar en un asilo de ancianos. Dice que ser rico de repente 
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no le ha cambiado en nada la vida. Sus últimos años han estado marcados por la tragedia. Muchos de los 
que quería han muerto: la madre, la mujer, el hermano. "Estamos solos. La única familia que me queda es 
mi padre y Eva. Es muy triste que esté pasando esto. Deberíamos estar unidos", reflexiona parado en un 
semáforo. Está en verde hace rato y los conductores de los coches que siguen al suyo se ponen a pitar. 

Al rato, de nuevo en el apartamento, Erland vuelve muy satisfecho con las nuevas ruedas que le han 
puesto en el coche. Con el manuscrito original del tercer libro en la mano, de nuevo en su casa, muestra 
fotos, premios, el cuarto donde solía dormir Stieg. Igual cuenta que un día se enfadó mucho Eva con él 
porque le dio su teléfono a unas amigas de la infancia que relata un viaje que hicieron ambos y en el que 
un zorro se cruzó en el camino. "¿Usted cree que yo no quería a mi hijo, como se ha dicho muchas veces 
por ahí? Estaba muy orgulloso de él, nos veíamos cada mucho tiempo, es cierto, pero es que vivíamos en 
sitios muy alejados", explica. Stieg y Eva, que también es de esta zona del país, se fueron muy jovencitos, 
apenas con 20 años, a Estocolmo, a 700 kilómetros, en busca de un futuro mejor. Eva ofrece una versión 
mucho más dura: asegura que Stieg apenas tenía relación con la familia y que muchos amigos íntimos del 
escritor incluso se asombraron al saber que tenía un hermano. Le marcó mucho el vivir los primeros años 
de vida con los abuelos y se sentía, según Eva, "un extraño en esa familia que le acogió a los ocho años". 

Por una avenida principal de la isla de Kungsholmen, una de las 14 que forman la ciudad de Estocolmo, 
aparece fumando Eva Gabrielsson. Stieg y ella no se casaron por temor a aparecer en los registros 
públicos y que esto ayudase a los extremistas de la derecha a encontrar al escritor. Tampoco tuvieron 
hijos. La ley sueca premia la sangre por encima de todo en las herencias. Esas circunstancias legales le 
han dejado a ella sin nada. Sentada en una cafetería, Gabrielsson insiste en que es ella la que debe 
manejar el legado literario de Stieg Larsson, no ya por dinero, sino por cuidar la obra todo lo posible. "En 
Millenium también está mi trabajo, mi vida. Es una cuestión de justicia", afirma. 

Eva ha recibido el apoyo de muchos amigos por "las mentiras" que dicen los Larsson de ella. Anders 
Jacobsson, médico, y Svanten Brandén, psiquiatra, aparecen como personajes en los libros, pero pidieron 
a la editorial que quitasen su nombre a los personajes. Incluso Jacobsson habló con los Larsson para tratar 
de llegar a un acuerdo, pero no fue posible. Eva asegura que va a seguir luchando por lo que considera 
suyo, por lo que cree que Stieg haría con la herencia. "Es tan diferente Stieg a su familia... ellos son gente 
con una mentalidad cerrada que no quieren viajar. Él era lo contrario, un ser universal". 

No encaja su persona con el relato funesto que hacen de ella. A punto de irse y perderse de noche por las 
calles de Estolcomo, dice que ha enterrado a todos los que ella quería, a sus padres y Stieg. No sabe que 
un día antes Joakim Larsson decía lo mismo dentro de su coche y parado en un semáforo. 

En medio del conflicto está la revista Expo, fundada por Stieg. La publicación ha recibido un donativo de 
500.000 euros de la familia y un premio, de 20.000 euros, con el nombre del escritor, por su labor social. 
Eso les ha valido las críticas de Eva, que considera que la revista no debería posicionarse a favor de nadie, 
por ahora. Daniel Poohl, un periodista de 26 años que tuvo como mentor a Stieg, afirma en la redacción -
mesas blancas con ordenadores Mac, libros contra el racismo y el nazismo- que recibir ese dinero ha 
colocado a la redacción en una situación muy comprometida. Habla apenas a un metro de donde se 
derrumbó el escritor al sufrir el infarto. Nadie ocupa su silla. 

De esta redacción, a las cinco de la mañana, Stieg Larsson salió una noche de diciembre de 2000. Apagó 
las luces, cerró la puerta y bajó en ascensor. En St Göransgatan paró un taxi conducido por un chico de 
aspecto árabe. El escritor le preguntó de dónde era; al contestar el conductor que era kurdo, Stieg sacó en 
la conversación el nombre de Kurdo Baksi, uno de sus mejores amigos personales. Al taxista se le torció 
el gesto. "Es buena gente", comentó, "pero la CIA le propuso un plan para matar al hijo mayor de Sadam 
Hussein y él no quiso". Al día siguiente, muy exaltado, Stieg contó la anécdota delante de muchos 
amigos, entre ellos Baksi. "Eres una gran persona", le dijo. "Si alguien hubiese asesinado a 200.000 
suecos, como hizo Sadam con tu pueblo, quizá yo sí hubiese participado en el plan". Baksi, hijo de un 
guerrillero del Kurdistán exiliado en Suecia, no paraba de reír y decirle que eso era una leyenda, que a los 
kurdos les encanta este tipo de historias. 
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La anécdota la recuerda ahora el propio Kurdo Baksi en la isla de Söderman, antes reducto obrero, hoy 
refugio de bohemios y artistas. También es el lugar donde Larsson situó a Lisbeth y Mikael, los 
protagonistas de Millenium, apenas a unos cientos de metros uno de otro. Kurdo resalta con el periplo de 
Larsson su cabezonería y su tenacidad. Si creía en algo, iba hasta el final. A veces eso, como periodista, le 
jugaba malas pasadas. Baksi disfruta además diciendo que Larsson era un tipo con clase, "de izquierdas, 
pero con clase", que cogía el vaso de whisky como un señorito inglés y fumaba de la forma más elegante 
que ha visto jamás. Baksi financió Expo cuando iba a quebrar y Stieg nunca lo olvidó. Ahora ha perdido 
la relación con Gabrielsson porque va a sacar un libro hablando sobre su amigo. Ella cree que en realidad 
lo que hace es traficar con su vida privada. Pero esa es otra historia. 

Este escritor soñador e idealista nunca vio el éxito que ha tenido. Y una familia golpeada tantas veces por 
la muerte no se pone de acuerdo para guardar la memoria de un tipo con tantos lectores. "Stieg estaría 
muy dolido si viese esta locura", coinciden varios amigos. En uno de los libros que escribió antes de la 
trilogía Millennium y de los que no se llegaron a vender ni siquiera cincuenta copias, escribió que 
abominaba de las injusticias. No imaginaba siquiera la que estaba a punto de cometerse en su propia casa 

 

http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Millennium/IV/elpepucul/20091018elpdmgrep_1/Tes
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Chequera contra el fracaso escolar 

Los ensayos para motivar a los alumnos con dinero tienen muchos detractores - El incentivo económico 
sólo funciona a corto plazo - ¿Está justificado pagar al que no tiene afán de saber?  

J. A. AUNIÓN 14/10/2009  

 

  

Conducir la voluntad de la gente a través del premio y el castigo es tan antiguo como el hombre, como "la 
idea amenazadora del infierno, del purgatorio y del limbo, que tenían fuerza disuasoria, no tanto por 
privarnos del premio de la gloria, sino por evitar el fuego abrasador". El profesor de la Universidad de 
Valencia José Gimeno Sacristán contextualiza así el proyecto de tres institutos franceses de FP de premiar 
con dinero a las clases que cumplan unos objetivos de asistencia, comportamiento y sus resultados. Es 
decir, lo de siempre, pero metiendo de por medio el dinero como premio aparte de notas y graduaciones. 
"El castigo puede ser no recibir el premio", dice Gimeno. 

Tres institutos franceses premiarán a toda la clase a final de curso 

Varias decenas de centros de EE UU pagan directamente a cada estudiante 

"¿Tiene la escuela que comprar a sus alumnos?", se pregunta un experto 

Si no se actúa en el entorno social, no sirve, dice un analista de la OCDE 

¿Dónde está el límite a la hora de motivar a los chavales? Si los padres prometen una moto o una consola 
-cámbiese por unas zapatillas de marca si los recursos son menores- a final de curso si se aprueba o se 
sacan sobresalientes, ¿por qué no va a hacerlo el sistema con los chavales cuyos padres no pueden? Las 
críticas arreciaron en cuanto se anunció la medida francesa y, mientras sus defensores hablan de explorar 
todas las posibilidades para luchar contra el alarmante fracaso y abandono escolar (en Francia es del 
12,7% y en España, del 31%) que se ceba con los más pobres, otros la rechazan frontalmente por ineficaz 
más allá de una mejora cosmética y momentánea y por traicionar valores básicos de la educación. 

El caso es que para muchos niños y jóvenes no es suficiente motivación el afán de saber, ni la satisfacción 
de un boletín de notas que alegre la vida a sus padres, ni la promesa de un (lejanísimo para un 
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adolescente) futuro mejor gracias a la educación. Así que los responsables escolares de una zona de las 
afueras de París, Créteil, han decidido poner en marcha un programa experimental que consiste en 
premiar a todos los alumnos de tres clases de sendos liceos profesionales (FP) con dinero al final del 
curso (para hacer un viaje todos juntos o sacarse el carné de conducir, por ejemplo) si cumplen unos 
objetivos prefijados. 

Son chicos a partir de 16 años, es decir, después de la educación obligatoria, de una zona pobre, "muchos 
de los cuales tendrían que trabajar mientras estudian", dice el rector de los colegios de Creteil, Jean-
Michel Blanquer, promotor de la idea. Después del aluvión de críticas, Blanquer insiste en el carácter 
experimental del proyecto y, sobre todo, en su complementariedad con otras iniciativas para atacar un 
problema de absentismo muy grave. La mayoría de los expertos del campo de la educación rechazan 
frontalmente este tipo de medidas, que son un tipo de motivación extrínseca (no tiene nada que ver ni con 
la escuela ni con el estudio en sí). El psicólogo de la Universidad de Rochester (EE UU) Edward L. Deci 
dice que la investigación demuestra que son pan para hoy y hambre para mañana, es decir, pueden 
funcionar a corto plazo pero no a largo, que retirado el estímulo, se acabó la motivación. "No creo que sea 
una buena forma de mejorar el aprendizaje. Es un intento de encontrar un camino fácil para hacerlo, pero 
aunque pueda reflejar mejoras inmediatas, a la larga disminuye la motivación y el propio aprendizaje", 
escribe por correo electrónico Deci, que lleva investigando sobre los premios externos para incentivar el 
estudio desde los años setenta del siglo pasado. 

Pero que no se asusten los padres, ya que dentro de la familia este tipo de recompensas no tienen por qué 
ser siempre malas, continúa Deci. "Si se hace para presionar, para obligar a hacer algo, las consecuencias 
son negativas y la motivación se disipará con el tiempo. Pero bajo las circunstancias correctas de apoyo, y 
si la recompensa se da como expresión de cariño, es muy probable que no sea negativo". Unas 
circunstancias que difícilmente se pueden poner en marcha si la recompensa viene del colegio en lugar de 
la familia. 

Aunque la idea tiene precedentes. Quizá los más cercanos son los que ha puesto en marcha el economista 
de la Universidad de Harvard Roland Fryer a la cabeza del Laboratorio de la Educación de Harvard. A 
través de ellos, alumnos en edad de escolarización obligatoria de varias decenas de colegios e institutos de 
Nueva York, Washington DC y Chicago reciben dinero por sacar buenas notas, buen comportamiento o 
asistencia. 

Estas iniciativas también han sido muy criticadas con los mismos argumentos que rechazan el proyecto 
francés. Fryer, en distintas entrevistas, ha reclamado que se dé tiempo a los experimentos, que apenas 
llevan un par de cursos en marcha, para que sean los datos, los resultados a medio y largo plazo, los que 
hablen. Además, el economista asegura que se trata simplemente de un complemento, de un plus, y niega 
que con ello se esté destruyendo el verdadero interés por aprender. 

En cualquier caso, la idea francesa se diferencia de la estadounidense, además de en el hecho de que se 
dirige a alumnos en edad posobligatoria, en que se trata de un incentivo para toda la clase. Para el 
profesor de la Universidad de Granada Antonio Bolívar esto es fundamental. "Es colectivo, al grupo, del 
que además no puede cada uno disponer para lo que quiera. Esto, para mí, la convierte en más aceptable. 
No tengo objeción contra esta fórmula como ensayo en contextos problemáticos. Sí me opondría a 
generalizarla en todo el sistema, dado que se tienen que seguir primando incentivos internos y personales. 
Sólo cuando éstos se agotan o no tienen poder motivador, se pueden ensayar otros". 

Sin embargo, Gimeno Sacristán no cree que la idea pueda funcionar, ni por dirigirse a poblaciones 
concretas ni por estar dirigidas a todo un grupo. "¿A qué motivos van a responder quienes han sido 
desahuciados o se han desahuciado ellos? ¿Les va a mover el mejorar el bienestar del grupo y hacer una 
excursión? Los absentistas son individuos a los que la presión del grupo para mejorar su capital les puede 
importar muy poco". Además, asegura, se trataría de una especie de traición a los valores escolares: "La 
educación debe entenderse como un derecho y un deber. Mal debe de andar la educación cuando se acude 
a estos recursos, en vez de ponerse en el punto de vista del absentista y ver los motivos que tiene para 
explicarnos su comportamiento y actuar sobre las causas. Creo que la medida parte de supuestos 
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antropológicos y pedagógicos poco defendibles y demuestra tener un mal diagnóstico de la situación y un 
agotamiento de la política", añade. Por su parte, el experto del centro de investigación e innovación 
educativa de la OCDE Francesc Pedró también plantea serias dudas: "Hay que preguntarse hasta qué 
punto es bueno que la lógica de los incentivos financieros entre en el mundo escolar. En el fondo hay una 
velada traición a los valores que inspiran la escuela republicana: ¿Tiene la escuela que comprar a sus 
alumnos?", se pregunta. 

Pero el caso es que hay un problema, que las grandes soluciones óptimas no llegan y que los profesores 
de los centros de zonas marginales se ven cada día impotentes mientras muchos chavales caminan sin 
remedio hacia la exclusión educativa, que es casi lo mismo que exclusión social. "Todo depende de cómo 
se cuente la historia y de los nombres que se le pongan a las cosas. Si hablas de becas a alumnos en riesgo 
de exclusión social [medida puesta en marcha en España para que los alumnos más pobres sigan 
estudiando en lugar de ponerse a trabajar] parece que es una medida progresista y valiente. Si la cuentas 
diciendo que se va a pagar a los alumnos por asistir a clase, resulta que nos estamos cargando los valores 
tradicionales", dice el asesor educativo del Banco Mundial Juan Manuel Moreno. "Lo que hay en nuestros 
sistemas masivos y supuestamente democráticos de educación es un creciente problema de abandono y 
fracaso, que por supuesto tiende a afectar más a determinados grupos sociales. Y para parar la hemorragia 
hacen falta otras medidas, como becas e incentivos de todo tipo para crear mejores condiciones que 
permitan retener más tiempo en la escuela a nuestros jóvenes", añade Moreno. 

"A falta de motivaciones intrínsecas, se recurre a incentivos económicos. Se pueden lamentar los valores 
de la escuela republicana, pero en un momento en que los adolescentes no sacrifican el esfuerzo en el 
presente por un futuro prometedor, los incentivos deben ser más inmediatos". Pedró, por su parte, admite 
que puede entender la frustración que conduce a este tipo de iniciativas, pero no le parecen aceptables; no 
es lo mismo una beca-salario para el que quiere estudiar pero no puede hacerlo porque tiene que trabajar y 
aportar así dinero a la familia, que atraer hacia el estudio con una zanahoria hecha de billetes. 

Lo que en cualquier caso tanto unos como otros admiten es que las medidas tienen que ir más allá, sobre 
todo, atacar las causas ajenas a la escuela que condicionan el fracaso de muchos alumnos. Hace unas 
semanas, el estudio de exclusión social de Caixa Catalunya volvía a insistir en una idea muchas veces 
repetida: que la educación y el contexto socioeconómico y cultural de los padres pesa más que cualquier 
otro factor en el éxito escolar: el riesgo de fracaso es 10 veces mayor en hijos de personas con educación 
básica que en los de universitarios. Pero quizá lo más interesante del informe era que iba un paso más allá 
del diagnóstico y reclamaba para solucionarlo medidas ajenas a la escuela, políticas que incidieran en la 
familia. 

"No hay que olvidar que la desafección escolar y el corolario del absentismo o el abandono son el 
resultado de múltiples factores. Como se ha puesto de manifiesto reiteradamente en el área metropolitana 
de París, ninguna intervención educativa tendrá éxito si no se actúa al mismo tiempo sobre el entorno 
social y económico y las consiguientes oportunidades para los jóvenes. Quizás sería más positivo, con un 
volumen parecido de gasto, un esfuerzo de evaluación y seguimiento individual de los alumnos y la 
consiguiente propuesta educativa personalizada", concluye Pedró. 

Contantes y sonantes 

En los últimos años, los países desarrollados han ido poniendo en marcha distintas iniciativas que 
implican incentivos económicos directos para aumentar la motivación de los alumnos. Éstos son algunos 
ejemplos: 

- Para toda la clase. Tres clases de tres institutos de FP de las afueras de París dispondrán de un bote 
inicial de 2.000 euros para seis semanas, susceptible de aumentar si se cumplen los objetivos de 
asistencia, resultados escolares, de disciplina y orientación. Las clases más cumplidoras podrán acumular 
a final de año 10.000 euros. Ese dinero financiará un proyecto común pactado de antemano entre los 
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alumnos y los profesores (un viaje, por ejemplo). La iniciativa ha partido del responsable de los colegios 
de la zona. 

- Buenas notas. 5.800 estudiantes de nueve años (el 4º curso de EE UU) y de 12 (el equivalente al 1º de 
ESO español) de centros públicos de Nueva York pueden ganar hasta 250 dólares al año, los pequeños, y 
hasta 500, los mayores, por sacar buenas notas en 10 evaluaciones de lectura y matemáticas a lo largo del 
curso. Es un proyecto del Laboratorio de Educación de Harvard. 

E50 dólares cada dos semanas. 2.700 alumnos de 11, 12 y 13 años de 14 escuelas de Washington D.C. 
participan en un programa que premia a los estudiantes según su asistencia, comportamiento y otras tres 
medidas académicas que establece el centro (por ejemplo, hacer los deberes u obtener buenas notas). 
Ganan de media 50 dólares cada dos semanas, unos 750 al año; los mejores pueden llegar a ganar el 
doble. También está diseñado por el laboratorio de Harvard. 

- La mitad del dinero, al graduarse. 25 institutos de Chicago participan en un programa en el que los 
chavales de 9º y 10º (el equivalente a 3º y 4º de la ESO) reciben dinero cada seis semanas si sacan buenas 
notas en ese periodo: la mitad se les ingresa inmediatamente, y la otra mitad la reciben dos o tres cursos 
después, sólo si llegan a graduarse en el instituto. Cada alumno puede llegar a ganar 2.000 dólares al año. 
También es una iniciativa diseñada por el centro de la Universidad de Harvard. 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Chequera/fracaso/escolar/elpepusoc/20091014elpepisoc_1/Tes
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La diarrea mata a más niños que el sida, la malaria y el sarampión juntos 

El 20% de las muertes infantiles podría evitarse con rehidratación y suplementos de zinc  

EFE - Londres - 14/10/2009  

  

La diarrea mata a más niños que el sida, la malaria y el sarampión juntos. Esta enfermedad, que en los 
países desarrollados no supone preocupación, es la responsable de casi una de cada cinco muertes anuales 
de niños, en total 1,5 millones. Un informe de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
que publica hoy la revista médica The Lancet establece siete medidas para el control de esta enfermedad 
que no se cumplen. 

Según el informe, menos del 40% de los niños que sufren diarrea en países en desarrollo recibe el 
tratamiento recomendado, y el problema está estancado desde el año 2000. Estas organizaciones 
recomiendan comomedidas de tratamiento sales orales para la rehidratación y suplementos a base de zinc, 
ambos escasos en estos países. 

Tampoco hay progresos en la prevención, dice el informe, como en el acceso a agua potable, 
amamantamiento del bebé, vacunación contra el sarampión o vitamina A. Es necesario poner en marcha 
la vacuna contra el rotavirus (responsable del alta hospitalaria del 40% de los menores de cinco años tras 
una diarrea), mejorar el alcantarillado y el acceso al agua potable y concienciar a las madres de la 
importancia del amamantamiento. 

Las doctoras Tessa Wardlaw, de UNICEF, y Elizabeth Mason, del Departamento de Salud Infantil y 
Desarrollo de la OMS, recomiendan "acelerar su aplicación [de la vacuna del rotavirus] en Africa y Asia, 
donde se da la mayor incidencia debe ser una prioridad internacional". 

Las medidas preventivas son: vacunación contra el rotavirus y el sarampión, el fomento del 
amamantamiento en régimen exclusivo y la administración de suplementos a base de vitamina A, lavado 
de las manos con jabón, mejora de la cantidad y calidad del agua, incluidos su almacenamiento y 
tratamiento en el hogar, y fomento del alcantarillado en todo el municipio. 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/diarrea/mata/ninos/sida/malaria/sarampion/juntos/elpepusocsal/2
0091014elpepusoc_3/Tes

 
 
 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/diarrea/mata/ninos/sida/malaria/sarampion/juntos/elpepusocsal/20091014elpepusoc_3/Tes
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La S con la Ch: ¡Schwarzenegger! 

Un área clave del cerebro aprende a identificar palabras de un vistazo - Un estudio con ex guerrilleros 
revela cómo el aprendizaje de la lectura cambia nuestra mente  

JAVIER SAMPEDRO 15/10/2009  

 

  

Aprender a hablar es espontáneo en nuestra especie, pero aprender a leer no: la escritura se inventó hace 
sólo 5.000 años, y no ha dado tiempo para que evolucione un órgano mental de la lectura. Aprender a leer 
es un modelo óptimo para estudiar los mecanismos cerebrales del aprendizaje. 

Aprender a leer agranda áreas de los hemisferios cerebrales 

Hablar es propio de la especie, pero la escritura tiene sólo 5.000 años 

El lenguaje no evolucionó asociado a la visión, sino al oído 

Anticipamos letras a partir de significados, igual que en los SMS 

Las diferencias de los disléxicos no son causa, sino consecuencia 

El estudio permitirá indagar en procesos de aprendizaje de lectura y atención 

Es muy difícil estudiarlo en los niños, porque en ellos todo el cerebro está cambiando por todo tipo de 
razones. Un grupo de investigadores españoles, británicos y colombianos dirigido por Manuel Carreiras, 
director del Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) de San Sebastián, han salvado esa 
dificultad de un modo ingenioso: usando ex guerrilleros colombianos analfabetos que estaban 
aprendiendo a leer. Han podido así demostrar claros cambios estructurales y de conectividad en las áreas 
lingüísticas del cerebro. Publican hoy el trabajo en Nature. 
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"Trabajar con los ex miembros de la guerrilla de Colombia nos ha proporcionado una oportunidad única 
para ver cómo cambia el cerebro cuando se adquiere la lectura", dice Carreiras. "La enseñanza de la 
lectura se produce durante los primeros años escolares, al mismo tiempo que se aprenden otras destrezas. 
Separar los cambios que se producen en el cerebro durante la infancia causados por la enseñanza de la 
lectura de los cambios producidos por el aprendizaje de destrezas sociales o motrices es casi imposible". 

El BCBL es un nuevo centro de financiación mixta (pública y privada) y dedicado por entero a las 
ciencias cognitivas: la investigación multidisciplinaria de la mente. El estudio ha sido financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la fundación Ikerbasque y el Wellcome Trust británico. 

"Tras décadas de lucha", dicen los científicos, "algunos miembros de las fuerzas guerrilleras han 
empezado a reintegrarse en la sociedad colombiana, generando una población considerable de adultos 
analfabetos. Tras dejar las armas y volver a la sociedad, algunos han tenido la oportunidad de aprender a 
leer a los veintitantos años, una situación ideal para investigar los cambios cerebrales asociados a 
aprender a leer". 

Carreiras y sus colegas han examinado por resonancia magnética (MRI) los cerebros de 20 guerrilleros 
que justo habían completado su programa de alfabetización en español. Y los han comparado con los de 
otros 22 guerrilleros que aún no habían empezado el curso. Cinco áreas del córtex cerebral muestran más 
materia gris en los primeros. La materia gris mide la densidad de cuerpos neuronales (la neurona menos el 
axón). 

Dos de las áreas están implicadas en el procesamiento de la información visual y fonológica "de alto 
nivel". Las áreas visuales del córtex forman una serie jerárquica. La primera área recibe de la retina un 
vulgar informe de luces y sombras, pero entrega un mapa de fronteras entre luz y sombra, clasificadas por 
su orientación precisa. La siguiente recibe esas líneas y entrega polígonos, que la otra convierte en formas 
tridimensionales. 

Un área recibe formas concretas (un cubo visto en cierta orientación) y entrega formas abstractas (un 
cubo visto en cualquier orientación). Más arriba en esa jerarquía hay pequeños grupos de neuronas que 
significan "Bill Clinton" o "Halle Berry", por citar dos ejemplos reales descubiertos por Christof Koch, un 
neurocientífico de Caltech (el instituto tecnológico de California). El reconocimiento de las letras y las 
palabras es otra de estas funciones de alto nivel. 

El lenguaje, sin embargo, no evolucionó asociado a la visión, sino al oído. Hasta hace 5.000 años, todo el 
lenguaje era hablado. El aprendizaje de la lectura debe conectar de algún modo la información visual -la 
forma de las letras y las palabras- con un dispositivo cerebral hecho para analizar sonidos, no imágenes. 
De ahí el aumento de materia gris en las áreas fonológicas del córtex cerebral. 

Con todo, el efecto más notable ocurre en otra zona relacionada con la semántica: el giro angular, algo 
por detrás de la oreja. También hay cambios en el cuerpo calloso, el haz nervioso que conecta las dos 
mitades (hemisferios) del cerebro. En este caso no crece la materia gris (los cuerpos de las neuronas), sino 
la blanca (el conjunto de sus axones). 

La interpretación más simple es que estos axones extra provienen de los cuerpos neuronales extra de las 
áreas occipitales. Es decir, que aprender a leer no sólo agranda esas áreas en ambos hemisferios, sino 
también sus nexos entre un hemisferio y otro. 

De hecho, Carreiras ha confirmado en otros voluntarios -10 ingleses adultos que aprendieron a leer de 
niños- que el giro angular (y el giro dorsal occipital) izquierdo está fuertemente conectado con el derecho 
a través del cuerpo calloso. Más aún: a través de la misma zona precisa del cuerpo calloso que antes. 

Los resultados son muy específicos de la lectura. En un tercer experimento, también con ingleses adultos 
que aprendieron a leer de niños, los científicos han comparado las zonas cerebrales que se activan al leer 
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y al reconocer objetos. Los dos giros angulares, izquierdo y derecho, aumentaron su conectividad al leer, 
pero no al reconocer objetos. 

Los nuevos datos también descartan la hipótesis predominante sobre la función del giro angular. "La 
visión tradicional ha sido que el giro angular actúa como un diccionario que convierte las letras de una 
palabra en sonidos y en significados", explica Carreiras. "Pero nosotros mostramos ahora que su función 
es más de carácter predictivo, anticipando letras a partir del significado; es similar a la función predictiva 
para los mensajes del teléfono móvil". 

La conclusión tiene una relación directa con los métodos para aprender a leer que se usan en las escuelas. 
El método analítico es el tradicional de la P con la A pa, la P con la E pe, y así hasta la saciedad. Los 
niños usan ahora el método global, donde aprenden a reconocer las palabras enteras. 

Es un avance, porque los adultos también leemos por el método global: prediciendo cuál es la palabra de 
un vistazo, cuando sólo hemos visto unas pocas de sus letras, su tamaño y su forma general. "Por eso 
podemos leer tan rápido", dice Jon Andoni Duñabeitia, investigador del equipo de Carreiras. El nuevo 
trabajo identifica el giro angular como la sede cerebral de esas predicciones: la que debe estar creciendo 
ahora mismo en los niños. 

La predicción es una de las actividades esenciales del córtex cerebral. Uno de sus aspectos es el 
mecanismo del rellenado (filling-in). En el área visual primaria (V1, junto a la nuca), este proceso 
imagina lo que no ve el punto ciego de la retina, pero el rellenado es una propiedad fundamental de 
cualquier trozo de córtex. Consiste en "saltar a las conclusiones", como dice Koch. Sin eso no podríamos 
ver nada, ni pensar nada.El científico de la computación Jeff Hawkins ha propuesto que la clave del 
rellenado es el flujo hacia atrás -de la frente a la nuca, por así decir, o de lo abstracto a lo concreto-, que 
en realidad constituye el 90% de la conectividad del córtex. 

Si un árbol nos tapa el 80% de un arabesco de la Alhambra, todo lo que nos llega de abajo (de los 
sentidos) es una colección de fragmentos irregulares y salpicados por el campo visual como si los hubiera 
distribuido un loco. Si vemos el arabesco -y lo vemos- es porque las zonas altas del córtex han creído 
entender su geometría, y han transmitido esa interpretación hacia abajo. 

El nuevo trabajo también tiene relevancia para la investigación de la dislexia. Los estudios con disléxicos 
han mostrado que tienen una menor densidad de materia gris y de materia blanca en las mismas regiones 
identificadas en el nuevo experimento. Se ha interpretado hasta ahora que esos rasgos estructurales son la 
causa de la dislexia. 

Pero, dado que el tamaño de estas áreas crece al aprender a leer, los autores proponen que las diferencias 
cerebrales de los disléxicos no son la causa de sus dificultades en el aprendizaje de la lectura: son su 
consecuencia. Al no aprender a leer, las áreas no crecen.El laboratorio de San Sebastián es uno de los 
impulsores del nuevo proyecto Coeduca, formado por un consorcio de investigadores nacionales e 
internacionales del BCBL y las universidades de Granada, Murcia y La Laguna, y apoyado por el 
programa Consolider-Ingenio. "Tiene como misión el desarrollo de actividades científicas básicas y 
aplicadas en torno a la lectura y la atención, dos de las habilidades cognitivas con mayor peso específico 
en el ámbito de la educación", dice Duñabeitia. 

El investigador explica que el proyecto estudiará los mecanismos implicados en los procesos de 
alfabetización y adquisición de la lectura, y el modo en el que se modulan y regulan por los procesos 
atencionales y emocionales. "El objetivo último es proporcionar a los agentes educativos métodos para 
mejorar los procesos de aprendizaje de los alumnos en los centros educativos, tratando así de reducir el 
fracaso escolar". 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/S/Ch/Schwarzenegger/elpepisoc/20091015elpepisoc_1/Tes 
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La Universidad de Tokio desarrolla un aparato que escanea 1.000 páginas en cuatro minutos 

El principal componente del aparato es una cámara de alta velocidad que puede tomar 500 imágenes en 
un único segundo gracias a una tecnología de infrarrojos láser 

19/10/2009 | Actualizada a las 14:10h | Internet y Tecnología  

 

Madrid. (EUROPA PRESS) El auge de los libros digitales no sólo tiene revolucionados a los fabricantes 
de dispositivos, a los servicios de descargas y a los usuarios; los investigadores también muestran interés.  

La Universidad de Tokio ha sorprendido con un aparato que escanea a velocidades de vértigo. Google 
digitaliza para su servicio Libros a un ritmo de 1.000 páginas por hora, mediante una cámara especial. Sin 
embargo, este ingenio nipón dejará esta cifra en pañales ya que registrará el mismo número de páginas 
pero reduciendo el tiempo de 60 minutos a tan sólo cuatro, según recogió Portaltic.es de CrunchGear.  
 
El principal componente del aparato es una cámara de alta velocidad que puede tomar 500 imágenes en 
un único segundo gracias a una tecnología de infrarrojos láser.  
 
La idea es hacer pasar páginas de forma manual a toda velocidad mientras la lente toma fotografías que 
son capaces de reconocer caracteres en varios idiomas, gráficos y fotos.  
 
Los investigadores responsables del ingenio actualmente mantienen contactos con diferentes firmas con la 
esperanza de que alguna editorial, fabricante tecnológico o tienda se anime a distribuir comercialmente 
esta máquina. 

http://www.lavanguardia.es/internet-y-tecnologia/noticias/20091019/53808276274/la-universidad-de-
tokio-desarrolla-un-aparato-que-escanea-1.000-paginas-en-cuatro-minutos-madrid.html

 
 
 

http://www.lavanguardia.es/internet/index.html
http://www.lavanguardia.es/internet-y-tecnologia/noticias/20091019/53808276274/la-universidad-de-tokio-desarrolla-un-aparato-que-escanea-1.000-paginas-en-cuatro-minutos-madrid.html
http://www.lavanguardia.es/internet-y-tecnologia/noticias/20091019/53808276274/la-universidad-de-tokio-desarrolla-un-aparato-que-escanea-1.000-paginas-en-cuatro-minutos-madrid.html
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El Museo Thyssen se rinde a la pasión y el deseo con la exposición 'Lágrimas de Eros' 

Durante la muestra, el Thyssen venderá una caja de preservativos con la imagen de Adán y Eva de un 
cuadro de Gossaert, por 3,5 euros 

 

Madrid. (EUROPA PRESS).- El Museo Thyssen y la Fundación Caja Madrid presentan la exposición, 
'Lágrimas de Eros', que incluye todas las orientaciones y nichos del deseo que han inspirado a artistas 
de todas las épocas y corrientes. 

 

Compuesta por 119 obras, esta muestra "sin precedentes" y "arriesgada", según el director del Thyssen, 
Guillermo Solana, aborda cómo ha sido plasmado el mito de Eros y Thánatos (muerte) en pinturas, 
esculturas fotografías y vídeos. 
 
La muestra se abre al público mañana. Obras de Rodin y Gustave Courbet, se contraponen con imágenes 
más actuales de artistas como Man Ray o Andy Warhol en un intento de "diálogo" entre los grandes 
maestros del pasado y artistas del siglo XX. 
 
Y en un intento de aunar modernidad y erotismo, el Thyseen venderá una caja con tres preservativos con 
la imagen de Adán y Eva procedente del cuadro 'Eva y la serpiente' de Jan Gossaert al precio de 3'5 euros, 
según indicaron a Europa Press fuentes del Thyssen. 
 
El conservador jefe del Museo Thysen, Guillermo Solana explicó hoy que la idea de esta muestra surgió 
cuando se encontraba en un "punto bajo" de su carrera como responsable del Museo, ya que algunos 
proyectos no alcanzaban las expectativas esperadas. 
 
Entonces pensó en una exposición que pudiera llegar a todo el mundo y se encontró con los mitos de Eros 
y Thanatos, las figuras que más "íntimamente han comprometido a la humanidad". 
 
Entusiasmo de la Baronesa 
"Espero que aquellos mitos escogidos hablen a la cabeza y al corazón del público como han estado 
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hablando todos estos siglos", señaló Solana, quien agradeció públicamente a la baronesa Thyssen, el 
"entusiasmo" y la "pasión" con la que "ha defendido esta exposición ante los medios". 
 
La muestra se abre con la musa erótica por excelencia, Venus recién nacida, diosa de la belleza, que 
esconde la más horrible trasgresión, segun cuenta Hesíodo, la diosa surgui del semen de Urano, castrado 
por su hijo Cronos. 
 
La siguiente sala, titulada 'Eva y la serpiente', está protagonizada por las serpientes que se enroscan en los 
cuerpos de Nastassja Kinski y Rachel Weisz, protagonista de última película de de Amenábar, Agora, 
fotografiadas por Richard Avedon y James White, respectivamente. 
 
La segunda parte de la muestra, que se desarrolla en la sede de Caja Madrid, explora los peligros mortales 
de Eros, en donde es la muerte misma la que se ve erotizada. En esta parte, incluso se incluye un vídeo de 
David Beckham durmiendo, realizado por Sam Taylor-Wood. 
 
El vídeo se enmarca dentro de la sección dedicada al mito de 'Endimión' un joven pastor (o cazador) que 
dormía una noche en el monte Latmos, cuando la diosa de la Luna (Selene o Diana, según las versiones) 
miró hacia la tierra y se enamoró de él. 
 
Ella le pidió a Zeus que sumiera a Endimión en un sueño eterno, para poder contemplarle eternamente. 
Así, para explorar la íntima relación entre Eros y Tánatos, la exposición dispone las figuras mitológicas 
en un itinerario casi narrativo que avanza desde la inocencia a la tentación, de la tentación a los suplicios 
de la pasión, hasta la expiación y la muerte. 

 
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20091019/53807267109/el-museo-thyssen-se-rinde-a-la-
pasion-y-el-deseo-con-la-exposicion-lagrimas-de-eros-eva-adan-david-b.html

 
 
 

http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20091019/53807267109/el-museo-thyssen-se-rinde-a-la-pasion-y-el-deseo-con-la-exposicion-lagrimas-de-eros-eva-adan-david-b.html
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20091019/53807267109/el-museo-thyssen-se-rinde-a-la-pasion-y-el-deseo-con-la-exposicion-lagrimas-de-eros-eva-adan-david-b.html
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Islandia: tecnología de la mano del hielo 

La isla busca posicionarse como un país ideal para recibir cientos de miles de servidores, al contar con 
energía geotérmica sin impacto ambiental y un clima frío adecuado para la refrigeración de los 
equipos 

Martes 20 de octubre de 2009  
Por Jonathan Fildes  
BBC Mundo  

 
Desde la crisis financiera, Islandia se ha visto forzada a retirarse de la burbuja en que vivía, y de vuelta a 
la naturaleza.  
Afortunadamente, hay mucho de esa naturaleza en donde encontrar refugio. Islandia es un mundo 
impresionante de volcanes, praderas sin fin y panoramas invernales etereos.  
No es, uno pensaría entonces, el sitio más obvio para poner millones de los servidores de computadoras 
del mundo que son, pese a su utilidad, un poco menos atractivos. Pero ahora este país está buscando 
exactamente eso: convertirse en la capital mundial del poder de cómputo.  
Detrás de todas las grandes empresas de Internet hay enormes y crecientes centros de datos llenos de 
computadoras trabajando. Se cree que Google, por ejemplo, tiene cerca de un millón de servidores, pero 
incluso operaciones informáticas menos intensivas, como por ejemplo los bancos, necesitan cientos de 
miles de equipos para almacenar toda su información.  
El problema es que, mientras estas computadoras parecen inocuas, utilizan bastante energía .  
Está por supuesto la energía que se necesita para los servidores mismos, pero casi tan importante es la 
energía que se usa para refrigerarlos.  
"Por cada vatio que se gastan operando los servidores" dice el doctor Brad Karp de la Universidad de 
Londres, "las mejores empresas, las que son más cuidadosas acerca de la optimización de la eficiencia 
típicamente encuentran que gastan entre 40 y 60 por ciento de energía extra en refrigerarlos".  
Clima frío  
En Islandia, con su clima frío todo el año y su agua fría y fresca, se necesitaría apenas una fracción de esa 
energía. Eso representaría un ahorro importante. A las afueras de la capital, Reykjavik, los trabajos están 

 
 
 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1159739
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avanzados en la construcción de un primer sitio cuyos dueños esperan que de inicio a una fiebre de 
construcción de edificios para servidores.  
En cerca de un año, si todo sale bien, las primeras empresas comenzarán a rentar espacio en este centro de 
datos. Y si este resulta exitoso, se planean otros edificios de iguales características.  

Vista aérea de una central geotérmica en Islandia. Este país busca liderar en el segmento al contar con 
energía limpia y un clima frío para refrigerar equiposFoto: Gentileza jenniferboyer / Flickr 

 
La empresa promotora espera que la demanda sea enorme porque a medida que aumenta el número de 
servidores en todo el mundo, se avecina una gran nube ambiental: toda esa energía quiere decir un 
aumento en la producción de CO2. E Islandia tiene más energía de la que puede usar de forma interna.  
"Este sector está a la par con la industria de las aerolíneas, en cuanto a su huella de carbono", dijo Jeff 
Monroe , CEO de Verne Global , una empresa de centros de datos establecida en Islandia.  
"Pero, si se piensa acerca del crecimiento de esas dos industrias, el crecimiento de la industria de centros 
de datos es exponencialmente mayor a la de las aerolíneas", y ya producen tanto CO2 como las 
aerolíneas.  
Verne Global piensa que pronto el valor de la huella de carbono del mundo digital se volverá 
"inaceptablemente alto". Y ahí es cuando los recursos naturales de Islandia pueden tener un papel 
preponderante.  
Enorme ahorro  
Las fuerzas volcánicas que forjaron el terreno también le han dado al país grandes cantidades de energía 
geotérmica. El 100 por ciento de la electricidad del país viene de fuentes renovables y es básicamente 
libre de carbono, la mayoría de ella generada de agua calentada bajo la superficie.  
Monroe explica lo que pasaría si una empresa mudara su sede a Islandia."El ahorro de carbono sería 
enorme".  
"Por ejemplo, si una empresa grande de Internet operando miles y miles de servidores los reubicara en 
Islandia, esa empresa ahorraría más de medio millón de toneladas métricas de carbono al año", explica el 
ejecutivo.  
Asimismo, Islandia tiene un clima frío, y una abundancia de energía verde.  
Pero uno no quisiera mover su centro de datos a un sitio que efectivamente queda en la mitad de ninguna 
parte, a menos que tenga buenas conexiones al resto del mundo.  
Sobre este tema, Islandia estuvo ocupada tendiendo cables de fibra óptica para conectar el país con 
América del Norte y Europa. Esto le permite ofrece una capacidad de más de cinco terabytes por segundo.  
Viajando por esta tubería, los datos almacenados en Islandia podrían estar en Londres en apenas 17 
milisegundos. Al estar en casa mirando YouTube uno no lo sabría pero, para algunos, eso es aún 
demasiado lento.  
Industria grande  
Gudmundur Gunnarson, jefe de la empresa de comunicaciones Farice , explica algunos de los problemas. 
"Hay servicios financieros muy sensibles que no pueden salir más allá de la autopista periférica que rodea 
a Londres", dice.  
"Por eso, todo tiene que estar dentro de ese círculo, pero para aproximadamente el 70% del resto del 
tráfico, esa demora no es un problema grave". Incluso cuando la velocidad no es un problema, sin 
embargo, el atractivo de Islandia no es para todos.  
Las empresas tendrán que superar sus tendencias naturales a pedir más y más servidores, y algunos 
pueden tener temores relativos a la seguridad de almacenar sus datos en un lugar remoto.  
Pero Islandia espera que en los próximos cinco a diez años, esta sea una de sus mayores industrias.  
Y, en un giro irónico que no pasará desapercibido en una nación empobrecida por el colapso de la 
industria financiera, se rumorea que uno de los primeros clientes en firmar un acuerdo para mudar sus 
servidores a Islandia es, precisamente, uno de los mayores bancos de inversión de Estados Unidos.  
BBC Mundo  

 

www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1188250 

 
 
 

http://www.verneglobal.com/about/management_team/
http://www.verneglobal.com/about/management_team/
http://www.verneglobal.com/
http://www.youtube.com/
http://www.farice.is/


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 

                                

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                           No. 221 Noviembre  2009 
 

48

Medallas de Juegos de Vancouver, inspiradas en la naturaleza local 

Las condecoraciones de los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 2010 presentarán 
imágenes de olas del océano, nieve y animales locales, basados en diseños de la artista Corrine Hunt 

Miércoles 21 de octubre de 2009 | 

 
  

TORONTO (EFE). -La organización de los Juegos Olímpicos de Invierno 2010, que se celebrarán en 
Vancouver, presentó hoy las medallas que se entregarán a los mejores deportistas de la competición y que 
están basadas en diseños indígenas canadienses.  
El comité organizador de Vancouver 2010 (Vanoc) dijo que la forma de las medallas "está inspirada en 
las olas del océano, montones de nieve y el paisaje montañoso de las regiones", donde se disputarán los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 2010.  
Las medallas fueron presentadas por el primer ministro de la provincia de Columbia Británica (donde se 
celebrarán todos los eventos deportivos), Gordon Campbell, durante una ceremonia celebrada en 
Vancouver.  
Campbell dijo que "los Juegos del 2010 son un símbolo de excelencia para Canadá, la Columbia 
Británica, Vancouver y, lo más importante, para todos los individuos que vendrán como un equipo para 
mostrar lo que podemos lograr cuando trabajamos en conjunto como una familia".  
"Felicidades. Preparaos, en 120 días, los Juegos Olímpicos del 2010 llegan a la ciudad", añadió Campbell.  
Las medallas de los Juegos Olímpicos tienen forma circular y están basadas en el diseño de una ballena 
orca de la artista canadiense de origen indígena Corrine Hunt.  
Por su parte, las medallas de los Juegos Paralímpicos, también sobre un diseño de Hunt, son cuadradas 
con esquinas redondeadas y toman como inspiración la forma de un cuervo.  
Ambas tienen un diámetro de 100 milímetro y alrededor de 6 milímetros de espesor y con un peso de 
entre 500 y 576 gramos (dependiendo del metal de la medalla) son de las más pesadas concedidas durante 
unos Juegos Olímpicos.  
Todas las medallas que se entreguen durante los dos eventos (615 para los Juegos Olímpicos y 399 para 
los Paralímpicos) serán únicas porque cada una tendrá elementos que no se repiten en el resto de la serie, 
como la sugerencia del ojo de una orca o el contorno del ala de un cuervo.  
El lema de Vancouver 2010 (´Los más brillantes´) está inscrito en todas las medallas tanto en inglés 
(´With Glowing Hearts´) como en francés (´Des plus brillants´), los dos idiomas oficiales de Canadá.  
 
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1186802&origen=NLArq

 
 
 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1186802&origen=NLArq
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Trompe l´oeil o el arte de la simulación 

En Florencia se exponen 140 obras de arte que juegan con perspectivas y otros efectos ópticos de 
decoraciones, objetos y animales representados con gran realismo. Hay obras de Mantegna, Tiziano, 
Tintoretto y Diego Velázquez, entre otros 

Miércoles 21 de octubre de 2009 |  

 
En Florencia se exponen 140 obras de arte que juegan con perspectivas y otros efectos ópticos de 
decoraciones, objetos y animales representados con gran realismo Foto: EFE 
 
ROMA (EFE). -El juego de la simulación y del engaño es el eje central de la exposición "Inganni ad arte. 
Meraviglie del trompe l´oeil dall´antichità al contemporraneo", que reta al espectador a distinguir si 
aquello que ve es real o simplemente una ilusión.  
 
Presentada hoy en Florencia, la muestra es un recorrido a través de 140 obras por la historia del 
trampantojo, la técnica pictórica que pretende engañar a la vista jugando con las perspectivas y otros 
efectos ópticos, y que cultivaron tanto los artistas italianos Mantegna, Tiziano y Tintoretto, como el 
español Diego Velázquez.  
 
Grandes maestros que, "pese a no ser especialistas, quisieron desafiar a su capacidad" aplicando esa 
técnica pictórica, explicó a Efe la comisaria de la muestra, Annamaria Giusti.  
 
"Se trata de jugar a la simulación y al engaño", recalcó Giusti, quien precisó que el trampantojo "ha 
tenido una larga historia de gran éxito, que a día de hoy todavía no ha concluido".  
 
Además de Velázquez, el arte español está muy presente en la exposición florentina gracias a que su 
imagen insignia es "Escapando de la crítica", del catalán Pere Borrel del Caso (Puigcerdà 1835-Barcelona 
1910).  
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Una obra que representa a un niño saliendo de un marco, "un espacio real en el que habita y del que puede 
huir para entrar en el nuestro", señaló Giusti.  
 
Asimismo, la comisaria de la muestra destacó la presencia de la sección "Espejismos ambientales", en la 
que decoraciones, objetos y animales pasan a parecer reales al ojo del visitante, que fácilmente podría 
confundirlos con objetos presentes físicamente a su alrededor y ante los que siente la necesidad de alargar 
el brazo para comprobar si existen.  
 
En este apartado, sobresale "Scarabattolo", obra del artista Domenico Remps (1621-1699) y reconocido 
como uno de los grandes trabajos del trampantojo, que retrata la vitrina del Gran Príncipe Fernando de 
Medici, en el que se aprecian con todo detalle puertas y vidrios falsos, así como objetos de marfil, cartas y 
artilugios de escritura.  
 
A pesar de que la pintura tiene un rol central en la exposición, que está organizada en nueve secciones 
temáticas, ésta también incluye decoraciones, cerámicas, vestidos y obras escultóricas, que juegan con los 
colores y los materiales para imitar la realidad.  
 
La comisaria de la muestra explicó además que, al proyectar esta manifestación artística, no se quiso dejar 
de lado la arquitectura, que por "motivos obvios tan solo podrá ser evocada".  
 
Así, en la sección "Ilusionismo arquitectónico", se recurre una vez más a la pintura, para reproducir esos 
elementos a lo largo de la exposición que evocan cielos abiertos o las cúpulas de las iglesias.  
 
La muestra es, además, la primera ocasión para ver en Europa a artistas estadounidenses especialistas en 
el trampantojo, como Peto, Harnett, Haberle y Kaye, que ha representado desde las perspectivas más 
variadas el dólar. EFE  
 
ebp/cps/msc/cbm  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1186801&origen=NLArq
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Ecoarquitectura: simpatía por el sol 

En el Decatlon solar 2009, en Washington, universidades de todo el mundo presentan sus prototipos de 
viviendas de hasta 80 m2 que funcionan en base a energía solar 

Miércoles 21 de octubre de 2009  
 

 
WASHINGTON (AFP). -
Calefaccionarse, alumbrarse o lavarse 
sin consumir ni un watt: equipos de 
estudiantes estadounidenses y 
extranjeros se encuentran erigiendo 
innovadoras casas solares sobre la 
explanada central de Washington.  
La cuarta edición del "Decatlón solar 
2009", organizada por el Departamento 
de Energía estadounidense, enfrenta 
hasta el 18 de octubre a una veintena de 
prototipos de casas capaces de 
funcionar enteramente en base a energía 
solar.  
Los ganadores del concurso serán 
designados por un jurado de arquitectos e ingenieros, pero también por los visitantes, según 10 criterios 
específicos, que van desde la funcionalidad de la vivienda --cuya superficie no debe superar los 80 m2-- 
hasta su eficacia energética, pasando por su costo, comodidad, estética, calidad de la iluminación e 
incluso del agua caliente.  
Una de las propuestas más llamativas es la de los estudiantes de la Universidad Cornell, del estado de 
Nueva York, que eligieron construir su casa a partir de tres enormes silos de chapa ondulada.  
Una espuma a base de soja aísla las paredes de 12 cm de espesor, y las piezas principales -cilíndricas- 
tienen tragaluces.  
En el baño, la roseta de la ducha fue incrustada en una ventana de techo, lo que da la sensación de 
ducharse al aire libre. Las camas pueden desaparecer, subiéndolas hasta el techo durante el día, mientras 
que un mostrador plegable en la cocina se convierte en mesa para ocho.  
Cuando la Cornell University presentó su casa en el estado de Nueva York (noreste), su desempeño de 
consumo y de producción de energía alcanzó "un umbral de 0, y hasta mejor", afirmó Chris Werner, 
estudiante de arquitectura, lo que significa que no utilizaron electricidad.  
Mientras, el equipo "Beausoleil", de la Universidad de Luisiana, en Lafayette (sur), construyó una casa 
inspirada en el patrimonio cajún lo suficientemente resistente como para soportar huracanes. Paredes de 
casi 15 cm de espesor pueden resistir vientos de 200 km/h y "su aislamiento es tan eficiente que incluso 
sin utilizar los paneles solares se reduce la factura de electricidad tradicional a la mitad", asegura 
Catherine Guidry, una de las estudiantes en el origen del proyecto.  
Los alemanes de la Technische Universität Darmstadt, que ganaron en la edición anterior del concurso, en 
2007, trajeron directamente de Alemania los módulos de su casa, cuyas paredes exteriores y persianas 
están recubiertas de pequeños paneles solares.  
Participa también la escuela politécnica de Madrid, varias universidades canadienses (Calgary, 
Universidad de Waterloo) y grandes facultades estadounidenses de ingeniería y arquitectura como 
Virginia Tech y Boston Architectural College.  
"La selección para la participación fue más competitiva", explicó Christopher Powers, uno de los 
portavoces del Departamento de Energía, a la AFP.  
Karin Zeitvogel  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1186784&origen=NLArq
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Hangar 7: burbuja porta aviones 

En el aeropuerto de Salzburgo, Volkmar Burgstaller proyectó el museo de la colección de aviones 
históricos Flying Bulls, una osada cáscara de acero y vidrio inspirada en formas aerodinámicas 

Miércoles 21 de octubre de 2009  

Hangar-7, en el Aeropuerto de Salzburgo, de Volkmar Burgstaller Foto: Helge Kirchberger / Red Bull 
Photofiles 
Es un museo de aviones históricos pero no uno cualquiera, porque cada uno de estos pájaros de acero 
además de ser antiguos y raros, todavía pueden volar. Se trata de Hangar-7, el museo de la colección 
Flying Bulls, que pertenece al grupo homónimo dedicado a buscar hidroaviones y unidades de combate, a 
restaurarlos como nuevos y hasta pilotarlos a menudo en espectáculos aéreos.  
El edificio, en pleno aeropuerto de Salzburgo, fue concebido como una burbuja de acero y vidrio por el 
arquitecto austríaco Volkmar Burgstaller, quien se inspiró en el perfil aerodinámico de las naves para 
conjugar un hangar high tech con un espacio contemporáneo de muestras de arte joven con restaurante y 
bares.  
Mide 100 metros de largo por 60 de ancho y cuenta con una puerta de ingreso de 40 metros de alto, por 
donde entran y salen las máquinas voladoras; y está frente al Hangar-8, otra contrucción similar pero más 
pequeña donde se realizan el mantenimiento y las reparaciones.En la planta baja del Hangar-7 se dispone 
el foyer Doppler (donde los visitantes pueden experimentar este efecto), un lounge y las oficinas de 
administración.  
En la primera planta está el restaurante Ikarus, balconeando sobre el interior de gran altura, mientras que 
en los niveles superiores se ubicaron los bares Mayday y Threesixty, este último está colgado del techo, 
tiene piso de vidrio y se accede a través de un puente.Actualmente y hasta el 15 de noviembre se expone 
"Paint something German", con 10 artistas nacidos entre 1966 y 1982  

FICHA TECNICA  

• Obra: Hangar 7, museo de aviones Flying Bulls  

• Arquitecto: Volkmar Burgstaller  
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• Medidas del Hangar-7: 100 metros de largo, 67 metros de ancho y 14,5 metros de altura  

• Materiales: 7000 m2 de cristal y 1200 toneladas de acero  

• Piezas de cristal de diferentes tamaños y curvaturas: 1754  

• Longitud de juntas de cristal selladas con silicona: 16 kilómetros.  

• Superficie sobreedificada: 4100 m2  

• Superficie de planta: 3700 m2  

• Puerta del hangar: 350 m2  

• Vano max. aprox.: 95 metros x 66 metros  

• Material excavado: 45.000 toneladas  

 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1188249&origen=NLArq
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"Tenemos que cambiar; si seguimos así, terminaremos por destruirnos" 

Lo dijo Jane Goodall, la eminente etóloga británica, que vino a la Argentina para dar conferencias 
Martes 20 de octubre de 2009  

Nora Bär  
LA NACION  

 
A los 75 años, Dame Jane Goodall conserva ese tipo de belleza que confiere la serenidad interior. Figura 
casi mítica en el estudio de la etología animal (por sus observaciones de los chimpancés del parque 
nacional de Gombe, Tanzania, donde en los años 60 descubrió que estos simios fabrican y utilizan 
herramientas) y ganadora del Premio Príncipe de Asturias a la Investigación en 2003, Goodall recibió 
doctorados honoris causa de 30 universidades del mundo. Esta semana sumará el de la Universidad 
Nacional de Córdoba.  
Menuda, casi etérea, está por primera vez en Buenos Aires -después de haber recorrido 62 países en 14 
años- para participar en el Congreso Forestal Mundial, que hasta el viernes reúne en La Rural a 4500 
profesores, investigadores, empresarios y funcionarios de 160 países. Dará conferencias y lanzará aquí su 
programa Roots and Shoots (Raíces y Brotes), que intenta sumar a los jóvenes al cuidado del medio 
ambiente y ya tiene filiales en 112 países. Desde 1986, alterna su trabajo científico con su prédica en 
favor de la preservación del planeta y de todos sus seres vivos. "Comprendí que (...) debía explicar al 
mundo el peligro que corremos", declaró.  
-Doctora Goodall, dado el enorme crecimiento de la población y de las ciudades, ¿todavía cree que 
seres humanos, animales y plantas podemos coexistir?  
-No si continuamos de esta manera. Tenemos que cambiar. Si no, terminaremos por destruirnos. ¿Y cómo 
cambiamos? Tenemos que empezar a pensar más como los pueblos indígenas, que tomaban decisiones 
basados no en cómo me afectará esto a mí ahora, cómo afectará al próximo accionista, sino cómo esta 
decisión que tomamos hoy afectará a nuestra gente dentro de generaciones.  
-Usted dice: "Si continuamos así, terminaremos por destruirnos". No está hablando sobre animales 
en peligro de extinción, sino sobre seres humanos...  
-Hablo sobre nosotros, porque veo cómo se destruyen los bosques en el trópico, cómo avanzan los 
desiertos... Acabo de estar en Groenlandia y vi cómo enormes trozos de hielo se quebraban con un rugido 
atronador, mientras ancianos esquimales no podían contener las lágrimas al ver que su tierra pedía ayuda. 
Del Artico fui directo a Panamá, donde conocí a algunos ancianos kuna. Ellos habían hecho planes muy 
cuidadosos para evacuar sus islas, porque el océano las está tapando. Estamos destruyendo este planeta... 
muy rápido.  
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-En este escenario, ¿cuál es el papel de los bosques?  
-Soy particularmente apasionada de los bosques. Son necesarios por varias razones. Una de ellas es que 
capturan grandes cantidades de dióxido de carbono que de otra forma sería liberado al medio ambiente. 
Pero si no preservamos los animales tanto como los árboles, muy frecuentemente los bosques se 
destruirán, porque muchos de ellos dependen de los animales para dispersar sus semillas, Hay muchas 
semillas que no pueden germinar si no atravesaron el tubo digestivo de ciertos animales... De modo que 
un bosque sólo de árboles es un bosque que morirá...  
-A la luz de la escala de los cambios, ¿piensa que la acción individual tiene algún valor?  
-Sí, un gran valor. Si tomamos pequeñas decisiones para ayudar a la gente, a los animales, al medio 
ambiente, miles de millones de pequeños cambios crearán ese cambio mayor que necesitamos.  
-¿Qué diferencias advierte entre la conciencia actual sobre estos temas y la que existía hace medio 
siglo, cuando comenzó con su trabajo de observación de los chimpancés?  
-En los sesenta no se pensaba mucho acerca del medio ambiente... Gradualmente empezó a crecer la 
conciencia ambiental, pero también la escala de nuestra destrucción. Y también la inequidad social y la 
lacerante pobreza, las enfermedades... Cuando fui a China por primera vez, ningún medio de 
comunicación hubiera mencionado que había un problema ambiental. Ahora hay protestas y los jóvenes 
están horrorizados. Pero pienso que tenemos que rescatar las cosas brillantes que todavía germinan. Si nos 
damos por vencidos, no hay esperanzas  
-¿Cuál diría que es el factor decisivo para revertir esta situación?  
-Todo tiene que ver con el dinero, ¿no es cierto? Si no logramos que una masa crítica de gente joven 
acceda a los puestos en los que se toman las decisiones, que entiendan que necesitamos dinero para vivir, 
pero que no deberíamos vivir para el dinero, que deberíamos detener este consumismo ridículo, esta 
sociedad materialista que nos lleva a comprar más y más cosas que uno no quiere y no necesita... Por otro 
lado, la pobreza es increíblemente importante. Por eso, uno de nuestros programas trata de mejorar la vida 
de las personas que viven alrededor del parque nacional de chimpancés de forma muy holística, 
ofreciendo mejores métodos de cultivo, becas a las mujeres, microcréditos... Usted sabe, la gente destruye 
la tierra porque tiene que hacerlo, tiene que vivir de algún modo.  
-¿No piensa que la ciencia nos sacará del problema?  
-La ciencia puede recorrer un largo camino, pero tenemos que sumarle nuestra voluntad. Tenemos que 
dejar de contaminar.  
-¿Cree que los líderes mundiales llegarán a un acuerdo en diciembre, en Copenhague?  
-Tengo mucho temor. Y además no podemos echarles la culpa a los líderes solamente. Nosotros también 
tenemos nuestra responsabilidad. Si logramos que la mitad de la población apoye esta causa, haciendo 
cambios que probablemente dolerán un poquito, entonces los líderes tomarán impulso. Por el momento, 
es el dinero el que habla, las grandes corporaciones que quieren obtener más y más y más. Hay 
esperanza... pero depende de nosotros.  
 
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1188487&origen=NLCien

 
 
 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1188487&origen=NLCien
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Hay una rotura de cadera cada 24 minutos 

Las caídas y el debilitamiento óseo son las principales causas 
Martes 20 de octubre de 2009 | 
  

Fabiola Czubaj  
LA NACION  

 
Si pudo levantarse de la cama sin sentir mareos, sentarse en la silla de la cocina para desayunar y pararse 
sin dificultad para ir a buscar este diario a la puerta, levantarlo del piso y volver a la silla para leerlo, es 
muy probable que su riesgo de sufrir una caída y una fractura de la muñeca, la cadera o la columna sea 
bastante bajo. Especialmente si es mujer.  
También es un buen indicador de que aún está a tiempo de prevenir fracturas, que a partir de los 45 años 
son la principal consecuencia de la osteoporosis, enfermedad que debilita los huesos.  
Ayer, la Sociedad Argentina de Osteoporosis (SAO) informó que cada año se registran en la Argentina 
más de 21.700 lesiones de ese tipo en mayores de 50 años. Es decir, hay una fractura de cadera cada 24 
minutos.  
"Hay varios factores de riesgo asociados con la probabilidad de sufrir una caída y una fractura. Pero al-  
go tan simple como preguntarle a una persona si leyó el diario revela cuál es su conexión con el entorno y 
su estado de salud cognitiva. Levantarse de una silla sin apoyabrazos y caminar, también refleja que su 
riesgo de perder el equilibrio y caerse es menor", explicó el doctor José Zanchetta, integrante del Comité 
Directivo de la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF, por sus siglas en inglés).  
"Se estima que, después de la menopausia, una de cada tres mujeres tendrá osteoporosis, que al dejar a los 
huesos en estado de fragilidad, aumenta el riesgo de fracturas. Para reducirlo, es importante crear un 
entorno seguro, libre de obstáculos al caminar y no descuidar nunca la actividad física, como también el 
consumo de calcio y de vitamina D", agregó el especialista durante una conferencia de prensa por el Día 
Mundial de la Osteoporosis, que se conmemora hoy e invita a la población adulta y adulta mayor a 
reducir el riesgo de caídas.  
Es que obstáculos hogareños tan comunes como los felpudos o las alfombras sueltas, la poca iluminación 
de los ambientes o los cables fuera de lugar, y también hábitos peligrosos como caminar por la casa en 
medias o chinelas, siguen entre las principales causas de la pérdida del equilibrio. Sobre todo, a partir de 
los 60.  
Tres estudios locales sobre las características de las caídas en los adultos en los últimos 20 años revelan 
que la fractura de cadera es más frecuente a los 80 y que causa la muerte de 8300 personas por año debido 
a que la inmovilidad que produce la lesión puede generar o agravar problemas de salud, como las 
infecciones, el infarto o el tromboembolismo pulmonar, entre otros.  
"Observamos que la edad promedio en la que ocurren las fracturas es a los 80 y que son más frecuentes en 
las mujeres que en los hombres (4 mujeres por cada hombre). El 62% tuvo caídas previas y el 67% estaba 
solo al momento de caerse. En las ciudades ocurre el triple de fracturas que en el campo", detalló el 
doctor Luis Somma, presidente de la SAO. Los estudios se realizaron en La Plata, Luján y Rosario.  
Dado que en el estudio en Luján no se evaluaron los factores de riesgo, Somma atribuyó esa diferencia 
entre el campo y la ciudad a una hipótesis: "Suponemos que en las áreas rurales se ingiere más calcio 
porque el consumo de lácteos es mayor, se hace más actividad física y la población está más expuesta al 
sol, lo que aumenta los niveles de vitamina D en el organismo  
En la ciudad santafecina, el estudio realizado este año sobre 898 pacientes mayores de 50 años aportó 
nuevos datos. Hombres y mujeres sufren una caída por causas distintas. En ellas predomina la pérdida del 
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equilibrio, los tropiezos o los resbalones, especialmente en el baño o la cocina, mientras que en ellos 
prevalecen los motivos orgánicos, como el vértigo, la pérdida de conocimiento y la hipotensión, que los 
suele sorprender cuando están fuera de casa.  
Hasta ahora, dijo a LA NACION el autor principal del estudio, se desconocen los motivos de esas 
diferencias. "Lo importante es que, en general, las caídas son marcadores del estado de salud de los 
pacientes y, muchas veces, los médicos no los exploramos lo suficiente", agregó el doctor Mario 
Morosano, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario.  
El estudio reveló además que 3 de cada 10 mujeres y 2 de cada 10 hombres se caen por lo menos una vez 
al año. Además de la cadera, las fracturas afectaron también las muñecas, los brazos y las vértebras.  
A medida que pasan los años, explicaron los especialistas, se va perdiendo naturalmente la rapidez de la 
respuesta neuromuscular y, con eso, la posibilidad de recuperar de inmediato la pérdida del equilibrio al 
tropezar, resbalar o sufrir un mareo o una descompensación. "si el hueso no puede absorber la energía que 
produce la caída, se produce la fractura. No hay más secretos", indicó Zanchetta.  
También con la edad disminuye la capacidad de absorción del intestino. Cuando eso pasa, gran parte del 
calcio que se ingiere a través de los alimentos puede eliminarse, como ocurre con otros nutrientes, por la 
orina y la materia fecal. Para contrarrestar el deterioro óseo, los especialistas recomendaron ingerir un 
promedio de 1000 miligramos de calcio diario, pero repartido en varios momentos del día para asegurar 
su absorción.  
Por ejemplo, un litro de leche aporta 1000 miligramos de calcio; un yogur entero o descremado, 250 
miligramos, y 100 gramos de queso port salud, 700 miligramos. En caso de no consumir lácteos, los 
especialistas recomendaron consultar con el médico. Pero eso no es todo: el ejercicio físico ayuda a 
mantener los reflejos, reforzar los músculos y mejorar el equilibrio.  
Para conocer el riesgo de sufrir una fractura por osteoporosis a 10 años, la Organización Mundial de la 
Salud ofrece un test online ( www.shef.ac.uk/FRAX/tool_SP.jsp?locationValue=4 ) y la IOF propone 
conocer en 1 minuto cuánto calcio hay que ingerir para evitar fracturas ( 
www.iofbonehealth.org/latinoamerica/calculador-de-calcio.html?lang=es ).  
Xercili smodio eriure doleniam endre modipsumsan enit adiam quat eum alit laore feumsandio odolore 
consequat. Ignim incipis adionse do dolore do dit num ip et ilis aliquatum zzriliquis dolor ipit vent at, 
vullan ut nis dolor sit aci tem il enit, secte mincip essism.  

Los consejos  

• Tener una alimentación saludable , que incluya frutas y verduras frescas, y alimentos ricos en 
calcio.  

• Hacer actividad física con regularidad . Incluir ejercicios para mejorar el equilibrio, la fuerza 
y la postura. La SAO y la IOF recomiendan el Tai Chi, especialmente después de una caída, 
porque los movimientos ayudan a recuperar la estabilidad y el control del cuerpo.  

• Usar calzado con suela antideslizante y taco ancho, con buen apoyo.  

• Si usa anteojos , realice un control oftalmológico todos los años y si son bifocales o trifocales, 
preste atención al subir y bajar escaleras.  

• Consulte con el médico si siente mareos o disminución de la estabilidad.  

 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1188485&origen=NLCien
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Las mil y una caras de la India 

Por Nora Bär 
Miércoles 21 de octubre de 2009  
 

Sólo pronunciar la palabra "India" basta para evocar imágenes fantásticas como las de Las mil y una 
noches . Sin embargo, más que el país del Ganges, el Taj Mahal, el yoga y las mil lenguas, el gigante de 
1150 millones de personas es hoy día el país de las industrias tecnológicas, la investigación y la ciencia de 
punta.  
Desde que decidió impulsar sus planes de crecimiento económico utilizando la ciencia y la tecnología, la 
India puede reclamar para sí con todo derecho el título de "potencia" en estos temas, aunque su inversión 
-del 0,95% de su PBI- cumpla sin exceder lo considerado indispensable por la Unesco.  
Pero acerquemos un poco la lupa a ese país con el que la semana última el nuestro acaba de firmar 
acuerdos de cooperación en biotecnología y seguridad alimentaria, oceanografía, medicina y salud, 
agricultura, tecnologías de la información y de las comunicaciones, incubadoras tecnológicas e 
innovación productiva, y popularización de la ciencia.  
Algunas cifras. Tiene, según datos de 2006-2008, 3960 instituciones de ciencia y desarrollo. También, 
más de 160 universidades, más de 30 instituciones de alto nivel y 10 institutos nacionales, que producen 
anualmente alrededor de 18.700 doctorados en carreras científicas. (Contrariamente a lo que suele 
pensarse, el 66,8% de éstos no se gradúan en carreras tecnológicas, sino de ciencia pura.)  
Con el 75% del aporte a cargo del Estado, mantiene grupos de excelencia en áreas de frontera, como la 
biofísica molecular, la neurobiología, la superconductividad, los materiales avanzados, los métodos 
numéricos para la predicción del tiempo. Diseña, construye y opera reactores nucleares, desarrolla un 
avanzado programa espacial que lanza satélites de hasta 1000 kg. Construye supercomputadoras y tiene 
proyectos para la producción de aviones ligeros. Sus registros de patentes crecieron de 8503, en 2001, a 
28.940, en 2007.  
¡Y pensar que hasta no hace mucho se veía a la India como un país cuyas tradiciones lo anclaban al 
pasado! Evidentemente, es cierto aquello de que "querer es poder"...  
nbar@lanacion.com.ar
 
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1188832&origen=NLCien
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De Cannes a los Óscars, la leyenda de François Truffaut 

El cineasta francés sigue siendo referencia permanente en el mundo del cine 

 
 

El director, crítico de cine y actor francés François Truffaut. Agencias. 
El director, crítico de cine y actor francés François Truffaut, uno de los creadores de la Nouvelle Vague, 
premiado en Cannes, ganador de un Oscar y referencia permanente para cineastas, desapareció hace 25 
años. 
 
El primer cuarto de siglo de la muerte de Truffaut (1932-1984), una de las grandes figuras de la Nouvelle 
Vague, profunda revolución cinematográfica surgida hace 50 años en Francia, se cumple este miércoles 
21 de octubre. 
 
Truffaut, cineasta que causó sensación en el Festival de Cannes en 1959 con su opera prima, "Los 400 
golpes"; Oscar a la mejor película extranjera con "El Último Metro" (1980), forma parte de ese Olimpo de 
cineastas que es referencia absoluta para cinéfilos y realizadores. 
 
En 1957, un año antes de rodar su primer largometraje, Truffaut vaticinó que el futuro cine francés "lo 
harían los aventureros" y que los jóvenes cineastas contarían "en primera persona" sus respectivos 
descubrimientos de la vida, la política o el amor, y que eso sería "verdadero y nuevo". 
 
Inevitable aventurero, él fue uno de los primeros en cumplir su vaticinio e introdujo abundantes 
elementos autobiográficos en su obra, desde aquellos contundentes "400 golpes", reflejo de su infancia y 
adolescencia. 
 
Época en la que André Bazin (1918-1958), cofundador de "Cahiers du Cinéma", jugó un papel 
fundamental en la vida del futuro crítico y realizador, hijo de madre soltera y padre desconocido, que de 
niño, huyendo del inexistente afecto materno, encontró refugio definitivo en el cine y la literatura. 
 
De su pasión por el cine, el fundador del cineclub "Le Cercle Cinémanie", en 1948, con apenas 16 años, 
recordaba que sus primeras doscientas películas las había visto "en situación de clandestinidad". 
 
Entraba a las salas de cine sin pagar, aprovechando, sin que se diesen cuenta, las salidas nocturnas de su 
madre y de su esposo, que pronto descubrió que sólo le había dado su apellido. 
 
Cuentan sus biógrafos que fue Bazin, amado maestro a quien consideraba su verdadero padre adoptivo, 
quien le dio su primer trabajo como crítico y quien le sacó del centro de menores delincuentes donde 
había sido internado tras robar una máquina de escribir en la oficina de su padre y ser denunciado por él a 
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la policía. 
 
A
Truffaut odió siempre la imagen de baja resolución del vídeo y fue un gran defensor del celuloide y
película de 35 milímetros, convencido de que todo lo demás eran cosas espurias. 
 
L
primeras notas y fichas, preludio de su actividad de crítico feroz y de estudioso de admirados clásicos
como Renoir, Becker, Welles o Hitchcock. 
 
A
Guerra Mundial, su artículo "Une certaine tendance du cinéma français", publicado en el número 31 de 
"Cahiers du Cinéma", en 1954, se considera fundador. 
 
S
dominante del momento y abrió las puertas a la Nouvelle Vague y a su reivindicado cine de autor,
reconocible por su estilo, como un cuadro de Picasso o una página de Kafka. 
 
E
con Alfred Hitchcock, quien reunía sus dos polos principales de atracción, el amor y el cine negro. 
 

mante precoz del cine, descubierto a los ocho años, con "Paradis Perdu" (1940), de Abel Gance, 
 de la 

a película de Abel Gance no sólo le descubrió el cine tan tempranamente, sino también originó sus 
 

unque no fue el único ni el primero en denostar la situación del séptimo arte en Francia tras la Segunda 

u contundente visión de "cierto cine francés" supuso todo un cerrojazo contra la cinematografía 
 

ntre sus trabajos sobre los maestros del cine que tanto admiró figura un memorable libro de entrevistas 

atologías de la imagen 

lgunos historiadores consideran al autor de "Jules et Jim" (1962), "Domicilio conyugal" (1970) o "La 
 

l igual que Éric Rohmer, Jacques Rivette o Claude Chabrol, Truffaut llegó a la creación desde la pasión 

omo corresponde a un admirador del gran cine estadounidense, fue director de finura, delicadeza y 
or 

n opinión del autor de "Patologías de la imagen" (2004), de todos los directores franceses modernos era 

ttp://www.laopiniondemalaga.es/luces-malaga/2009/10/21/cannes-oscars-leyenda-francois-

P
 
A
piel dura" (1976) como "el gran estilista" de la Nouvelle Vague, frente a Jean-Luc Godard, experimental
y rompedor 'enfant terrible'; o Alain Resnais, estudioso del montaje y poeta de la imagen. 
 
A
y la crítica. 
 
C
elegancia, y es también considerado como un verdadero romántico, por especialistas como el historiad
y catedrático de Artes Visuales Román Gubern. 
 
E
él quien tenía "una mirada más tierna sobre el ser humano, más cálida".  
 
h
truffaut/297378.html
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Descubren arqueólogos esqueletos humanos  
Cultura - Martes 20 de octubre (18:43 hrs.) 

• Son hallados por investigadores INAH 
• El instituto ENAH determina que se trata de una población que sufrió fuertes infecciones 

 
El Financiero en línea
México, 20 de octubre.- Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hallaron 
37 esqueletos humanos con huellas de deformación, producto de graves infecciones correspondientes a 
los años 1100 y 1200 d.C., de la Cultura Huasteca, en la zona de Tamtoc.  
 
Los estudios arqueológicos y de antropología física, realizados por expertos del INAH, apuntan a que se 
trató de un grupo poblacional que se distinguía del resto, toda vez que todos los esqueletos que presentan 
patologías han sido descubiertos en el área norte conocida, como La Noria.  
 
La arqueóloga Estela Martínez Mora informó que en la reciente temporada de excavaciones llevada a 
cabo de febrero a abril de este año, se recuperaron un total de 27 esqueletos, que se suman a otros 10 
descubiertos durante 2008. 
 
En total, la muestra de restos humanos se integra de 67, ya que amteriormente se registraron alrededor de 
otros 30 que se encuentran en bodega. 
 
Explicó que a partir de análisis de antropología física, encabezado por Patricia Hernández, del posgrado 
de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), aplicados a los 27 restos óseos con 
evidencias de deformación, se ha podido determinar que se trata de una población que sufrió fuertes 
infecciones. 
 
Los avances del Proyecto Arqueológico Origen y Desarrollo del Paisaje Urbano de Tamtoc, fueron 
presentados en el XV Coloquio Internacional de Antropología Física "Juan Comas", organizado por el 
INAH, la Asociación Mexicana de Antropología Biológica y el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM, del 18 al 23 de octubre en Mérida, Yucatán. 
 
Los datos son de relevancia porque amplían el conocimiento sobre los antiguos habitantes del sitio 
huasteco. 

 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=222860&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=222860&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
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Según los resultados, hasta el momento, la única hipótesis que se ha podido plantear es que se trata de 
gente con problemas de salud 
severos; eso los hizo diferentes y por alguna razón fueron enterrados en otra área. 
 
El hallazgo de los entierros se dio en un espacio, con la presencia de túmulos, una especie de pequeñas 
criptas circulares donde depositaban a los muertos y que eran cubiertas con montículos de piedras, que 
miden entre 50 centímetros de diámetro por 30 ó 40 centímetros de alto.  
 
La característica del espacio donde se encontraron los túmulos, es que se trata de un corredor con 
orientación este-oeste, en probable relación con la puesta del Sol.  
 
Los túmulos funerarios pertenecen al periodo Posclásico (1100-1200 d.C.), corresponden a la última etapa 
de ocupación de Tamtoc por grupos prehispánicos; precisó Martínez Mora, al indicar que hasta el 
momento se ha explorado 20 por ciento del área de 
túmulos.  
 
En la siguiente temporada se desarrollará de mediados de octubre a diciembre del año en curso, donde se 
espera concluir la excavación 
del 80 por ciento restante, lo que permitirá contar con una muestra cada vez más grande de restos óseos 
de la antigua población. 
 
Por su parte, el arqueólogo Guillermo Córdoba comentó que otro aspecto relevante del proyecto es la 
consolidación de un equipo de antropólogos físicos, arqueólogos y un historiador, enfocado al estudio del 
proceso de desarrollo social que tuvo Tamtoc. (Con información de Notimex/JJJ) 
 
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=222860&docTipo=
1&orderby=docid&sortby=ASC

 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=222860&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=222860&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=222860&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
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El kafkiano proceso en torno al manuscrito de 'El proceso' 

Un litigio entre Alemania e Israel impide que dos ancianas con problemas económicos puedan 
heredar los originales de Kafka  
EFE - Berlín - 20/10/2009  

 
  
El manuscrito de El proceso -probablemente la novela más emblemática de Franz Kafka- sigue generando 
historias dignas de su autor y algunas personas reales parecen personajes kafkianos por la disputa legal 
que hay en torno al documento. "Alguien tuvo que haber calumniado a Josef K. porque, sin que hubiera 
hecho nada malo, fue arrestado una mañana", dice el comienzo de El proceso para luego seguir con las 
peripecias del protagonista que ni siquiera llega a saber qué cargo se le imputa. Ahora es posible que dos 
señoras residentes en Israel, ambas de avanzada edad y supervivientes del Holocausto, se sientan un poco 
como Josef K. porque, debido al conflicto entre Israel y Alemania por el manuscrito o pueden reclamar su 
herencia que podría sacarlas de la pobreza. Ruth y Hava Hoffe llevan dos años esperando a que se les 
entregue la herencia de su madre, fallecida a la edad de 101 años, pero el proceso ha sido bloqueado por 
la justicia israelí por temor a que otros manuscritos de Kafka sean sacados del país, como ocurrió con El 
proceso. 
Kafka, como han señalado muchos ensayistas, nunca terminó de saber a dónde pertenecía y su doble 
condición de miembro de las minoría alemana y de la minoría judía en Praga hacia más difícil esa 
búsqueda de la identidad. Ahora, se discute también dónde deben estar sus manuscritos -aunque los 
checos, que tardaron en descubrir a Kafka no han entrado en la discusión- lo que también vuelve a abrir la 
cuestión de a dónde pertenece el autor de El proceso. El original de la obra está, desde 1988, en el 
Archivo de Literatura Alemana de Marbach pero ahora el director de la Biblioteca Nacional Israelí, 
Schmuel Har Noy, exige que el documento sea devuelto a Israel para poner fin a "una injusticia 
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histórica". El manuscrito de El proceso, al igual que los otros manuscritos de Kafka, ha tenido una 
historia que en parte refleja también la historia del siglo XX. 
La odisea de los documentos empieza ya con ese momento en que Kafka, ya moribundo, le pide a su 
amigo y albacea testamentario Max Brod que queme sus manuscritos después de su muerte, en 1924. 
Brod no sólo no cumplió la última voluntad de Kafka -que había editado pocos textos- sino que publicó 
sus obras, que le darían una fama mundial póstuma y lo rodearían además de un aura de leyenda. Además, 
Brod conservó los manuscritos originales y en 1939, cuando logró huir de Praga con destino a Palestina, 
se los llevó con él en una maleta. 
Brod murió en 1968, en Jerusalén, y su secretaria Esther Hoffe heredó sus bienes, incluidos los 
manuscritos de Kafka que ya para ese momento era visto como un indiscutible clásico de la modernidad. 
En 1988, Hoffe decide separarse de parte de los documentos kafkianos y vende, entre otras cosas, el 
manuscrito de El proceso que fue adquirido por el Archivo de Literatura Alemana -por cerca de 2 
millones de dólares- en una subasta realizada en Londres. Cuando muere, le deja a sus hijas Ruth y Hava 
lo que quedaba del archivo de Max Brod, en donde se sospecha que hay otros manuscritos de Kafka, 
además de otros bienes de alto valor pero el proceso de sucesión se encuentra bloqueado por culpa de El 
proceso. 
El director del Archivo, Ulrich Rauff, sostiene que no hay duda alguna sobre la legalidad de la 
adquisición del manuscrito, que se hizo "ante los ojos del mundo" sin que se hubiese presentado 
reclamaciones en los 21 años que han transcurrido desde entonces y se ha declarado irritado por las 
exigencias israelíes. Rauff no ve razón para devolver el manuscrito que forma parte de la tradición de la 
literatura en lengua alemana. En Israel se sostiene que con la venta de el manuscrito de El proceso en una 
subasta en Londres se violó una ley nacional que prohíbe sacar bienes culturales del país. Otro argumento 
es que con la venta del manuscrito no se respetó la última voluntad de Max Brod, a lo que hay quien 
responde que, si del respeto de las últimas voluntades se tratara, el documento debería quemarse como lo 
había pedido Kafka. Mientras tanto Ruth y Hava Hoffe esperan su herencia. 
 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/kafkiano/proceso/torno/manuscrito/proceso/elpepucul/20091020el
pepucul_1/Tes

 
 
 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/kafkiano/proceso/torno/manuscrito/proceso/elpepucul/20091020elpepucul_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/kafkiano/proceso/torno/manuscrito/proceso/elpepucul/20091020elpepucul_1/Tes
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Buscando la conciencia espiritual  
 

 
 

El director argentino Ernesto Baca presentó en la Muestra DOCBSAS/09 su documental "El sirviente", 
que retrata a una familia Hare Krishna del conurbano bonaerense. Además, el imperdible diálogo con 
Jiva, el brahman hindú.  
que protagoniza el filme.  
Para rodar la película, Baca convivió dos años con Jiva y su familia, quienes profesan la religión 
hinduista. . Una historia en donde lo cotidiano se mezcla con una profunda religiosidad en una típica casa 
del conurbano bonaerense.  
 
- Sus anteriores películas se inscriben en el cine experimental, ¿por qué decide ahora recurrir al 
documental para narrar esta historia?  
-Me resulta difícil saber cuál es la diferencia entre el documental y la ficción, más allá de que en el último 
caso se le paga a los actores y en el otro no. Mi interés era poder hacer un acercamiento a la experiencia 
espiritual sin tener que explicarla. Estaba en busca de la conciencia espiritual. Generalmente el 
documental trata de explicarse a sí mismo. A este documental intenté organizarlo de una manera 
diferente, ya que los personajes no dialogan entre sí, los vemos actuar y desenvolverse dentro del 
protagonismo que le doy a la imagen en el relato. Hay una intención de poder llegar a traspasar el 
lenguaje hablado, lo que se puede decir. Porque siempre lo que uno dice es limitado. Lo que intento es 
trabajar un lenguaje diferente en cada película que hago y ninguna es parecida a las anteriores.  
 
-Un elemento que incluye durante toda la película es la comida, ¿por qué?  
-La comida está presente en nuestras vidas y los seres humanos somos parte de una cadena alimenticia, 
donde el pez grande se come al más chico. Llevado al aspecto espiritual es importante ser concientes de 
que una vida se está perdiendo para que otra siga viviendo y eso no es gratuito, uno se convierte en un 
depredador.  
 
-El recurso de la pantalla partida se sostiene a lo largo de todo el documental. ¿Qué quiso decir con 
él?  
-Quería plantear una imagen doble, donde uno tiene la posibilidad de ver dos cosas al mismo tiempo y 
puede compararlas. Una contribución significativa del cine es que puede desarrollar una percepción de lo 
simultáneo, dos cosas que pasan al mismo tiempo. Una vez avanzada la película, el espectador se 
introducirá en la vida de Jiva y llegará a unir las dos partes como si fueran una sola imagen.  
 
-En la película el audio no coincide siempre con el relato. ¿Cómo trabajó el diseño de sonido?  
-Trabajé tejiendo una narración que sea diferente a las imágenes, que funcione como una obra sonora y 
que no esté respondiendo necesariamente a lo que se está viendo. Me gusta contraponer el sonido a la 
imagen para crear nuevos sentidos.  
 
http://www.clarin.com/notas/2009/10/23/_-02024590.htm

 
 
 

http://www.revistaenie.clarin.com/notas/2009/10/23/_-02024594.htm
http://www.servicios.clarin.com/notas/jsp/enie/v1/notas/imprimir.jsp?pagid=2024590
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Juan Cruz: " Me sorprende que la gente que escribe del alma tenga la tantación de ser mezquina"  
 
 Distinción en España para el escritor Juan Cruz por su obra  Egos revueltos. La vida literaria: una 
memoria personal.  
La obra Egos revueltos. La vida literaria: una memoria personal del escritor y periodista español Juan 
Cruz (1948) obtuvo ayer el XXII Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias que otorga la 
editorial Tusquets.  
 
El jurado, presidido por Jorge Semprún, acordó por mayoría otorgar este premio a Cruz, y destacó la 
calidad del texto, "a medio camino entre el reportaje periodístico y el recuento de una memoria subjetiva, 
capaz de recrear el lado más humano, personal y creativo de los protagonistas de la vida literaria 
hispanoamericana y europea de las últimas décadas".  
 
Dedicado al periodismo desde muy joven, Cruz es actualmente adjunto a la dirección del diario El País, 
de Madrid. Publicó su primer libro, Crónica de la nada hecha pedazos en 1972, al que siguieron otros 
como Retrato de un hombre desnudo (2005), Ojalá Octubre (2007) y Muchas veces me pediste que 
te contara esos años (2008). Ganó, entre otros, el Premio Canarias y el Azorín de Novela. 
 
Cruz está en Buenos Aires porque integra el jurado del Premio Clarín de Novela, que se entrega el martes. 
En diálogo con Clarín, habló de su obra premiada.  
 
-¿De qué trata su libro "Egos revueltos"? 
 
-Es un libro en el que desfilan un centenar de personajes, como ser Borges, Bowles, Cortázar, Bebet, 
Onetti, Cabrera Infante, Susan Sontag, Günter Grass, Vázquez Montalbán, entre otros. Es gente que ido 
conociendo desde que era adolescente. Es un libro en el que voy tratando de descubrir el alma de los 
escritores. Los escritores tienen lo más difícil para resolver que es su soledad, afrontan su escritura como 
un ejercicio solitario. 
 
-¿Hay un denominador común especial entre los autores de obras literarias destacadas?  
 
-Todo el mundo es especial en algún momento, pero a mí me sorprendió mucho la sencillez de Borges, el 
desgarro humorístico de Onetti, el silencio irónico de Rulfo, la desolación a veces airada de Susan Sontag. 
Pero todas las personas tienen características que también son nuestras. La literatura es importante porque 
en realidad habla de ti. Me gusta Cortázar porque en algún momento del día me siento como los 
personajes de Cortázar. A mí lo que me sorprende es que la gente que escribe del alma tenga la tentación 
de ser mezquina.  
 
-¿Quién, por ejemplo?  
 
-Pienso en alguien tan grande como Camilo José Cela, que tuviera envidia de los jóvenes me resultaba 
siempre incomprensible, y era una envidia militante. 
 
-¿Cómo surgió la idea del libro y el título, "Egos revueltos"? 
 
-Es que siempre cuando estoy con amigos cuento anécdotas y cosas. Y parte de ese título, "Egos 
revueltos", partió también de una anécdota. Estábamos un grupo de escritores en Chile, en Isla Negra, 
Pérez Reverte, Marcela Serrano... Habíamos ido a comer a un lugar muy sencillo, y en un momento 
Serrano grito: "Carlos (a su editor) no hay limones", como si lo estuviera acusando de ello. Entonces hice 
el decálogo de cómo los editores deben tratar a los escritores, y el primer punto era: "los escritores deben 
desayunar egos revueltos".  

http://www.clarin.com/notas/2009/10/23/_-02025220.htm

 
 
 

http://www.servicios.clarin.com/notas/jsp/enie/v1/notas/imprimir.jsp?pagid=2025220
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Saramago: "Seríamos mejores sin la Biblia"  
 

 
El Premio Nobel portugués acaba de presentar su flamante novela Caín, que ya despertó polémica en su 
país y en la comunidad católica y advierte que "lo único que han hecho las relgiones a lo largo de la 
historia es matar, matar, matar".  
Caín, nada menos, es el protagonista de la nueva novela de José Saramago (Azinhaga, 1922), que acaba 
de publicar Alfaguara. El pasado fin de semana, Saramago y su esposa, Pilar del Río, asistieron al festival 
Escritaria, en la localidad de Penafiel, cerca de Oporto, cuyas calles se transformaron en homenaje al 
escritor: grupos de teatro daban vida a sus personajes, artistas plásticos exhibían instalaciones inspiradas 
en su obra, los expertos debatían en mesas redondas... y el rostro de Saramago aparecía, entre severo y 
apacible, en los escaparates de las tiendas.  
 
La novela, Caín, no es solamente la historia de este personaje sino que usted le hace viajar por el 
Antiguo Testamento. ¿Cómo le vino la idea de reescribir episodios bíblicos, cosa que no hacía desde 
El Evangelio según Jesucristo (1991)?  
No soy un escritor de temas religiosos, pero eso no significa que la religión no me interese, porque no 
podemos entender al ser humano sin ella. Aunque no seamos creyentes, la religión está en el aire. Caín 
me ha interesado desde hace muchos años, pero quizá antes no poseía la madurez necesaria para 
enfrentarme a él.  
 
Le da la vuelta a los episodios conocidos por todos...  
Mientras no conocemos el otro lado de las cosas, no las conocemos de verdad. Sucede si miramos de 
frente una moneda, vemos un rostro pero existe otra realidad en el envés. Incluso un libro como la Biblia, 
permite - y exige-que intentemos leerlo por el otro lado.  
 
Caín mata a Abel, pero aquí entendemos sus razones...  
Es muy fácil condenar a Caín por fratricidio y yo tampoco lo absuelvo. Lo que hago es poner una parte de 
la culpa en Dios. Cuando los dos hermanos le ofrecen los productos de su trabajo, Caín, al ser agricultor, 
le ofrenda verduras, y Abel, como es ganadero, le regala carne. Dios queda encantado con la grasa del 
cordero ardiendo en la hoguera... y desprecia los presentes de Caín. ¿Qué clase de dios es este que, para 
enaltecer a uno, desprecia a otro, de una manera provocadora? Caín es humillado por Dios, y mata a su 
hermano al no poder matar a Dios.  
 
El libro se lee con una sonrisa permanente.  
Cada libro dice al autor cómo quiere ser escrito. Con Caín me salió, de modo inesperado, la primera 
frase, que es la puerta abierta a la ironía. La experiencia y la vida me han enseñado a no despreciar esos 
modos espontáneos en que se me presentan las historias. Por eso hay más humor que nunca en un libro 
mío.  
 
Bueno, la sexualidad está también mucho más presente, con pasajes casi pornográficos.  
Eso me sorprendió también, es verdad, porque yo soy muy discreto en ese particular. La exhibición 
fisiológica del cuerpo humano en contacto con otro y sus secreciones no es algo que me haya llamado 
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nunca la atención. Pero aquí la figura de Lilith era importante, y decidí cargarla de una sensualidad 
extrema. Cumplí con mi obligación de escritor.  
 
También hay descripciones de gran violencia.  
Sí, pero ahí no he necesitado añadir nada a la violencia que se encontraba en los textos bíblicos de origen. 
Quizá he ridiculizado algunas situaciones, como cuando Abraham va a matar a su hijo...  
 
Sí, al final no es Dios quien salva a la criatura...  
Dios envía en el último instante a un ángel a detener el ímpetu asesino de su fiel Abraham, pero el ángel 
llega tarde porque sufre una avería en el ala derecha.  
 
Aparte de esa chapuza, su Dios no es demasiado omnipotente, hasta exclama: "Ser dios no es tan 
fácil como creéis".  
Si nosotros fuéramos infalibles e inmaculados, habríamos creado un Dios así. Pero los hombres hemos 
creado a Dios a nuestra imagen y semejanza. Por eso es tan cruel, malo y vengativo.  
 
Aunque hay quejas de obispos en Portugal, ¿cree que la novela levantará tanta polémica como su 
evangelio... de 1991?  
La reacción de Aníbal Cavaco Silva, entonces primer ministro, a El Evangelio según Jesucristo, como 
sabe, me hizo abandonar mi país. Creía que ahora la Iglesia católica no iba a entrar en algo que, además, 
no es suyo, porque el Antiguo Testamento es el libro de los judíos. No me imaginaba que volvieran a 
desempolvar esos viejos odios. En cualquier caso, ya estoy acostumbrado a no gustar a mucha gente... y 
me da igual.  
 
Literariamente, ¿le encuentra virtudes a la Biblia?  
No. Es un libro que no me seduce. He releído ahora ciertas escenas para Caín. Además, seríamos todos 
mejores sin este libro.  
 
Uno de los hallazgos de esta obra es su uso del tiempo, pues los episodios no se suceden 
cronológicamente.  
Era el problema más complejo que tenía. Dios condena a Caín a la errancia y él va conociendo sucesos de 
la Biblia. ¿Cómo narrar los episodios, cómo concatenar los personajes? ¿Cómo relacionar unos y otros 
crímenes? Era muy difícil utilizando el tiempo como nosotros lo utilizamos. Así que, en lugar de pasado, 
presente y futuro, todo es presente, pero hay diferentes tipos de presentes: el que ha ocurrido, el que 
ocurre y el que ocurrirá. Eso me permite ir hacia atrás y hacia delante sin saltos.  
 
¿El mensaje de la novela son las consecuencias destructivas de creer en Dios?  
El mensaje es el que cada lector extraiga. Yo no tengo ninguna duda sobre las consecuencias nefastas de 
la existencia de religiones, que inevitablemente se oponen las unas a las otras. Matar, matar, matar... eso 
es lo que han hecho a lo largo de la historia.  
 
Se ocupa también del episodio de Sodoma y Gomorra...  
Me interesaba el debate entre Abraham y Dios. El Señor quiere arrasar esas ciudades y Abraham le pide 
que no lo haga si encuentra cincuenta hombres justos en ellas. Al final, Dios le promete que no quemará 
Sodoma y Gomorra si hay en ellas diez personas inocentes... pero Dios las destruye. Y Abraham se da 
cuenta de que había muchos más inocentes que diez: todos los niños. Dios es un sádico, es cruel, es 
mentiroso, no es alguien de fiar, no se puede confiar en su palabra. Abraham contempla el horror y se da 
cuenta de muchas cosas. Repugna creer en un Dios como ese.  
 
© La Vanguardia y Clarín  

http://www.clarin.com/notas/2009/10/22/_-02024502.htm

 
 
 

http://www.servicios.clarin.com/notas/jsp/enie/v1/notas/imprimir.jsp?pagid=2024502
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"Creo que mi sentido del humor tiene su raíz en la tragedia"  
 

 
En pocos días saldrá publicado, por primera vez, "El Libro Gordo de Petete", del dibujante, historietista, 
cineasta y creador de iconos como "Anteojito".  
 
La palabra "humanidad" tiene un significado peculiar cuando habla Manuel García Ferré. Esa palabra le 
gusta. Para el creador de Hijitus, la humanidad está en las cosas que se han repetido a lo largo de la 
historia, en los esquemas sencillos. "Lo más repetido en la arquitectura del mundo es esto -dice mientras 
garabatea un triángulo al que sostienen varias columnas-, tiene equilibrio, tiene armonía, tiene solidez y 
además es sencillo. Las grandes obras son ideas simples y el dibujo animado es sobre todo síntesis". 
 
Lo primero que sorprende de García Ferré es su parecido con uno de sus personajes-los ojos chicos detrás 
de los lentes, una sonrisa estrecha que pasa de cuadro a cuadro, la voz fina, aguda y suave como la de 
Anteojito. "Todos los adultos tenemos un niño grande adentro. El hombre deja de ser humano cuando 
deja de jugar. Hay un refrán que dice que el niño sólo se diferencia del hombre por el precio de sus 
juguetes".  
 
El despacho de la productora que dirige está repleto de muñecos con sus personajes, incluso algunas 
falsificaciones pésimas. De un armario saca uno de los primeros ejemplares de El libro gordo de Petete, 
que la editorial V&A lanza el 3 de noviembre. De otro, un maletín en el que está Petete, el muñeco que 
creó hace cuarenta años: la boca se opera con un broche y un disparador fotógrafico abre y cierra los ojos 
(sacados de una vieja muñeca de porcelana). "Al principio empezó llamándose Malvino, el pingüino 
argentino, pero después vino todo el tema de la guerra y decidí cambiarlo. Prefiero no meterme con la 
cosa política". 
 
¿Por qué? 
Porque hay mucho interés creado detrás, yo me abrí camino usando los valores humanos, no los enredos 
humanos. 
 
Petete hoy es un nombre con resonancias sexuales, ¿sabía? 
No, no sabía. Será entre la juventud. A mí me decían que sonaba a chupete. Cuando lo vendí a Francia le 
tuve que cambiar el nombre porque había una compañía estatal que se llamaba P.T.T. (Postes, télégraphes 
et téléphones). Me decían que no podía usarlo, que ya estaba registrado por el Estado. 
 
¿Y de dónde viene el nombre? 
No sé, tampoco viene del chupete. Al principio también lo llamé Cuacuacuá. Se suponía que era el hijo de 
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Malvino, pero era como un patito, salió una mezcla. Mis personajes siempre los encontré garabateando. 
Pantriste, por ejemplo, lo había publicado en Billiken bajo el nombre de Pinchapúa. Tenían la misma 
cara, pero el cuerpo era un alambre de púa y esa era su desgracia, porque trabajaba como mozo, se 
enganchaba con los clientes y tiraba todo. 
 
¿Siempre supo que lo suyo eran los dibujos animados? 
No, de joven lo que me gustaba era la observación de la naturaleza. Observaba a los profesores, a los 
compañeros y cuando veía algunos rasgos particulares, les hacía caricaturas. Me gustaron siempre los 
prototipos humanos. Como Calculín, el chico inteligente que lleva como pelo un libro. Me gusta eso de 
hacer de los defectos virtudes. Creo que mi sentido del humor tiene su raíz en la tragedia. Durante mi 
infancia, en España, llegaba a casa y veía a mi padre con caras largas porque no conseguía trabajo y ya le 
hacía chistes para que sonriera.  
 
¿Y a usted qué lo hace reir? 
Las modas, que suben y cuando ya no pueden subir más bajan y cuando llegan al suelo vuelven a subir. El 
ridículo humano, su ambición y su locura. 
 
¿Y ahora con que está? 
Bueno, en diciembre quiero arrancar con una nueva película. Estoy en duda si Hijitus o La Gallina 
Turuleca, está muy dividida la opinión. ¿Usted cuál haría primero? 
 
La Gallina Turuleca. En el fondo, nadie conoce bien su historia. 
Sí, eso de "dejala a la pobrecita, dejala que ponga diez", ¿no? Pero yo ya tengo en la cabeza la solución de 
por qué no ponía diez. 
 
¿Cómo es? 
Ahhhhh... Ahí también hay algo de humanidad. Ya va a ver. 

http://www.clarin.com/notas/2009/10/22/_-02024431.htm
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El padre del e-mail cree que el límite de internet son las ideas, no la tecnología  
 

 
Raymond Samuel Tomlinson considera "gratificante" sentirse responsable de haber cambiado para 
siempre el modo de comunicarse de las personas.  
El padre del correo electrónico , el ingeniero estadounidense Raymond Samuel Tomlinson , ha 
considerado que el único factor limitador del desarrollo de Internet, que no está todavía "a pleno 
rendimiento" a pesar de su elevado ritmo de desarrollo en los últimos años, son "las ideas y no la 
tecnología".  
 
Tomlinson, que ideó el uso de la arroba "@" para separar el nombre del destinatario del receptor y envió 
en 1971 el primer correo electrónico de la historia formado por las letras de la línea superior del teclado 
"QWERTYUIOP", recibirá mañana en Oviedo el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica 
y Técnica que comparte con Martin Cooper, padre del teléfono móvil.  
En rueda de prensa, ha calificado de "gratificante" sentirse responsable de haber cambiado para siempre el 
modo de comunicarse de las personas con su descubrimiento cuando trabajaba en el desarrollo de la red 
ARPA del Departamento de Defensa norteamericano donde, sin el conocimiento de sus jefes y en secreto, 
empezó a intercambiar mensajes entre computadoras por líneas telefónicas.  
 
En este sentido, ha confesado llevar "entre treinta y cuarenta años" sin enviar una carta por correo postal, 
a las que ha asegurado que tampoco era muy aficionado antes del desarrollo de internet, y, de forma 
tajante, ha afirmado que no fue él sino "otro" el inventor del spam, el correo electrónico no deseado.  
 
El ingeniero estadounidense ha asegurado que al desarrollar su invento no pensó que su uso se 
generalizaría de forma masiva y sólo pensó que sería útil para quienes tuviesen computadora que, en el 
ámbito donde trabajaba, se limitaba a unos 28 terminales a las que tenían acceso apenas un millar de 
personas. Tras extenderse el uso del correo electrónico, Tomlinson empezó a darse cuenta de su 
influencia tras recibir un mensaje que repetía tres veces la palabra gracias enviado por una conocida que, 
gracias a esta tecnología, pudo comunicarse con un grupo 
 
 de personas que sufrían la misma enfermedad que afectaba a uno de sus familiares.  
A pesar de admitir que el e-mail ha supuesto incluso un cambio psicológico en la manera de comunicarse 
entre las personas por su inmediatez, su inventor considera que la rapidez que brinda no obliga 
necesariamente a responder de forma instantánea. "A veces no nos tomamos el suficiente tiempo de 
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reflexión sobre lo que decimos en un correo electrónico y llegamos a conclusiones inadecuadas, pero el 
causante no es el e-mail sino el usuario que también tiene la posibilidad de pensar y editar su respuesta", 
ha añadido. A su juicio, el auge de redes sociales como Facebook o Twiter es simplemente "otra de las 
cosas que están sucediendo" en el ámbito de internet, "y vendrán muchas más", pero no son 
necesariamente "malas", aunque asegura "no ser muy amigo de ellas".  
 
Tomlinson ha asegurado estar básicamente de acuerdo con el criterio expresado por el padre del teléfono 
móvil, Martin Cooper, junto al que mañana recibirá el galardón de Investigación Científica y Técnica, de 
que una tecnología que requiere leer su libro de instrucciones "no es buena", aunque ha admitido estar 
acostumbrado a leer estos manuales, "que deberían ser útiles".  
 
El ingeniero estadounidense, cuya candidatura conjunta con Cooper para el premio fue propuesta por el 
'padre' de Internet, Vinton Cerf, fue distinguido por el jurado por su contribución decisiva "al avance del 
conocimiento" con un galardón cuya existencia desconocía hasta que lo obtuvo y del que le sorprende 
"todo lo que representa".  

http://www.clarin.com/notas/2009/10/22/_-02024492.htm
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Historia de una pasión 

 
 
En "No es amor", su segundo libro, la periodista Patricia Kolesnicov narra sin tapujos la intensidad del 
vínculo entre dos mujeres jóvenes en la Buenos Aires de los ochentas. "No había motivos para hacer algo 
pacato", dice la autora, que presenta su novela el viernes a las 19:30 en la Boutique del libro.  
En la tercera línea de la dedicatoria de No es amor, su primera, jugosa novela, Patricia Kolesnicov 
escribió: A María Gabay y Florencia Kraft. Gesto literario si los hay. Remite, entre otras cosas, a ese 
famoso fenómeno literario que todos los escritores reconocen: llega un momento en que los personajes 
cobran vida propia. Entre personas reales, aquí, se cuelan; sus voces son tan fuertes que se salen de la 
estricta ficción y se deslizan en ese espacio que no les es propio. Ellas, María y Florencia, son las 
protagonistas que harán avanzar el relato en primera, primerísima persona (como el primerísimo primer 
plano del cine), sólo interrumpida por algunos breves diálogos de cada una de ellas, con una interlocutora 
privilegiada: Luisa Lane (la periodista que enamora a Superman-Clark Kent, nombre clave y nombre en 
clave, pero también intriga o chiste que se corporiza al final).  
 
Porque así se cuenta No es amor: dos mujeres jóvenes viven, desde la segunda etapa del gobierno de 
Alfonsín (no está dicho, pero sí figuran las fechas, octubre de 1986), hasta la primera del de Menem 
(marzo 1991), cinco años de... ¿amor? ¿desamor? ¿desencuentro? ¿dolor? 
 
El título (que, como señala humilde un agradecimiento, fue discutido con Pilar y José, por Saramago y 
Pilar del Río, su mujer) habilita la pregunta y la exige. Si no es amor (y la negación, sabemos, contiene la 
afirmación), ¿qué es? ¿erotismo? Una primera, somera, superficial lectura tentaría a concluir: es el amor 
que Florencia siente y María niega. El amor por el que una se juega y la otra esquiva, como 
acertadamente define el texto de contratapa, al decir: "Florencia y María construyen una complicidad que 
se desbarranca en el deseo avasallante de una, en el deseo esquivo de la otra", clases de deseo claras, 
diferenciadas, no como, al menos al comienzo, los discursos. Salvo por algunas pistas, como el acto de 
nombrarse, o el uso de los tiempos verbales: Florencia habla siempre en presente, vive en un presente 
dolorosamente deseante; María piensa en pasado, establece una distancia imprecisa con los hechos. Hasta 
que logramos diferenciarlas porque, como a la autora, se nos escapan de las manos, cobran vida, son algo 
más (mucho más, naturalmente) que manojos de palabras usando tiempos verbales diferentes.  
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El tema de los tiempos verbales no es menor, porque Florencia y María parecen transitar en 
circunferencias que a veces se intersectan, como dos aros que juegan a unirse y desunirse, alternándose, 
entrelazándose, por momentos, indiferenciadas: dos mujeres que cuentan una historia de (des)amor 
prohibido, en tiempos de temprana democracia ochentista, de destape (en las radios sonaba "Soy lo que 
soy"), de Tab (aquella gaseosa light que fue tan fugaz como la moneda alfonsinista: el austral) y fervor 
militante posdictadura, camino a la desilusión menemista. 
 
En realidad, lo que uno se pregunta (uno/a, puesto en el lugar de lector curioso e inquieto, no en el de 
crítico buscador de recursos literarios) es: ¿cuándo va a pasar algo entre ellas, y qué? Como en una de 
esas novelas policiales en las que el muerto (o el primer muerto) no aparece hasta bien avanzada la trama, 
esa unión esperada de los cuerpos (no es amor, ¿es sexo?) ocurre en la página 107, o en enero de 1989, o 
hacia la mitad del libro.  
 
Y es entonces cuando la trama se complejiza, se hace más dramática, se acelera, como sangre –femenina– 
que se espesa, se agria, se coagula (mientras que la escritura sigue corriendo ligera, veloz, ¿masculina?), 
se desencadena, como esa pasión, la de Florencia, la periodista, que duele como la marca de la muerte 
impresa en las cicatrices de su cuerpo de renga que generan otra intriga esencial.  
 
Dice, María, la científica, la niña rica, nena de papá, en el laboratorio, mientras analiza unas pastillas 
adelgazantes, antes de que "pase algo": "¿Y si tengo que amar a una mujer?... ¿Si tengo que cambiar de 
paradigma? La duda ya existía, habría que verificar: amar a una mujer. Busqué el tamiz. Tampoco 
exagerar: amar no era, en principio, necesario. Ajusté el microscopio: me hacía falta un lente de mayor 
precisión. Besos de mujer. Manos de mujer tocándome. Florencia desnuda sobre mí. Concentré la vista en 
el polvo. Agregué un colorante. Florencia me diría que sí..." Y Florencia, en la página opuesta (en un 
libro de escritura fragmentaria, donde el relato avanza, pero donde cada página, casi, conforma al mismo 
tiempo un texto autónomo, poético): "No es que no me tiente, pero me da miedo la adicción. Digo que 
vengas y charlamos hasta que no te quede ni una palabrita. Que te adoro, que no me asusta, pero no sé y 
no quiero.//Enseguida cómo estás, contame qué pensaste, yo creo que una vez no sería grave, pero la 
amistad, las pelotas de Mahoma y el después. No la experiencia que regodea sino el abismo, la nada 
después del orgasmo". 
 
Hay hombres también, en la novela; hay amores con esos hombres, desamores, y abusos (aunque la 
novela no plantea "cuestiones de género"). Hay familias, un padre muy presente, historias personales, 
viajes. Una Madame Louis (otra vez el nombre: Luisa, pero en francés, y en masculino) que trae el 
pasado, el dolor (y de paso, el título, al preguntarle a su discípula, Florencia: "¿Te enamoraste, mi 
soldadita?" Y ella responde, claro: "No es amor"). 
 
http://www.clarin.com/notas/2009/10/22/_-02023720.htm
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El Guggenheim festeja su medio siglo de vida  
 

 
Cientos de personas se concentraron hoy desde primera hora de la mañana en el museo Guggenheim de 
Nueva York, que este miércoles celebra sus 50 años para apreciar a Kandinsky en una jornada de puertas 
abiertas. 
El carácter gratuito no dejó indiferente a muchos, teniendo en cuenta los 18 dólares que hay que pagar 
normalmente para acceder al recinto. El famoso edificio en forma de espiral, construido por el reconocido 
arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, fue rodeado ya desde temprano por una larga cola de 
personas: turistas locales y extranjeros y los mismos neoyorquinos que no quisieron perder la 
oportunidad. Como Lian Livingston, que vive en Nueva York y que es visitante habitual del museo. 
"Nosotros venimos mucho porque amamos la arquitectura y este museo, con su espiral, es único".  
 
"Creo que en tiempos de recesión como estos hoy la gente se animó bastante a venir". Pero no sólo el 
hecho que sea hoy la fecha especial del aniversario del museo fue el único atractivo: la culpa también la 
tuvo Kandinsky. 
 
La exposición sobre el artista ruso inaugurada por el Guggenheim en septiembre y que se puede ver hasta 
enero, la primera de grandes dimensiones que se hacía en 30 años y que ya se vio en Múnich y París, 
atrajo a muchos como es el caso de Michael Lamp.  
 
"Yo soy de Colorado y nunca había estado en Nueva York", explicaba a dpa. "Ayer llegué a la ciudad con 
la idea de ver la exposición de Kandinsky porque me encanta desde que lo descubrí en el colegio; no sé 
decir por qué me gusta tanto". 
 
"La verdad -añadía- no sabía ni que era el aniversario", añadía Lamp, feliz de poder disfrutar el centenar 
de obras de gran formato de Kandinsky. "Y es fantástico que se pueda ver de manera gratuita". 
 
"La verdad es que yo pinto como Kandinsky; no hay diferencia entre lo que hizo él en 1906 a lo que se 
hace ahora en 2009", explicaba lapintora Susana Attias, que vive en Nueva York y que aprovechó la 
jornada de puertas abiertas para ver de cerca la obra del artista. 
 
A la vez, Attias se admiraba del amplio trabajo realizado por el pintor ruso a lo largo de su carrera. "A 
pesar de que hoy hay miles de personas puedo apreciar la obra", añadía riendo. "No sabía que Kandinsky 
era tan prolífico". 
 
Junto con la exposición de Kandinsky -que conforma una de las principales exhibiciones que el museo 
programó para celebrar su aniversario a lo largo de este año-, hoy se inauguró la obra 
 

 
 
 

http://www.franklloydwright.org/Home.html
http://www.guggenheim.org/new-york/exhibitions/on-view-now/kandinsky
http://www.guggenheim.org/new-york/exhibitions/on-view-now/kandinsky
http://www.guggenheim.org/new-york
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"Memory", del escultor indio Anish Kapoor, y que consta de una enorme pieza medio ocultada entre las 
paredes del museo y que las atraviesa. "Me gusta del arte moderno que es algo más bien físico, además de 
la importancia que se le da a la arquitectura", comentaba Federica Boragina, especializada en historia del 
arte y que viajó desde Italia con su primo y una amiga para aprovechar el aniversario del museo y 
visitarlo. 
 
"La arquitectura en el arte moderno es importante; a veces es lo más importante como es el caso del 
Guggenheim de Bilbao", comentaba Boragina. "Cuando estuve en Bilbao me gustó mucho el edificio, 
pero no las obras que había adentro, excepto esculturas como las de Richard Serra". 
 
Conseguir un espacio realmente atractivo era el objetivo del propietario del Guggenheim de Nueva York, 
el industrial estadounidense Solomon R. Guggenheim. Su asesora, la artista alemana Hilla Rebay, escribió 
al arquitecto Frank Lloyd Wright, cuando se le encargó el proyecto: "Necesito a un luchador, un amante 
del espacio, un agitador, un examinador y un hombre sabio". "Quiero un templo del espíritu, un 
monumento".  
 
Los planes eran tan tan exigentes que hicieron falta 15 años y 700 diseños para que "el Guggenheim" 
abriera sus puertas el 21 de octubre de 1959. 
 
Pero aunque el edificio atrapa visualmente por su enorme escalera de caracol, no es muy práctica para 
algunos: "Si quieres que te diga la verdad, yo me mareo y tengo que pegarme a las paredes mientras 
subo", comentaba la pintora Attias. 
 
http://www.clarin.com/notas/2009/10/21/_-02023765.htm
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El Louvre se reinventa y les da cabida a los contemporáneos  
 

 
El director del Louvre Henri Loyrette, dirige una reorganización del espacio físico y de la propuesta 
cultural que incluye más apertura y más artistas estadounidenses.  
En un espacio subterráneo, lejos de las multitudes de turistas que más arriba atestan la famosa pirámide 
del Louvre, se hallan los restos de una fortaleza medieval. Aquí, sobre un pasaje de piedra arenisca del 
siglo XII, el artista estadounidense Joseph Kosuth está a punto de suspender 15 frases en gigantescos 
tubos de neón blanco.  
 
La muestra "Ni apariencia ni ilusión", que se inaugura este mes, es un debut para Kosuth, de 64 años. "La 
posibilidad de hacer algo en el Louvre se da una sola vez en la vida", dijo.  
 
En el resto del Louvre, la Sala de los bronces del siglo XVI pronto será famosa no sólo por su magnífica 
colección de bronces antiguos sino por su techo, que está a punto de ser pintado por otra celebrada figura 
del arte estadounidense: Cy Twombly.  
 
En este momento, parece haber una inserción de numerosos elementos estadounidenses en el Louvre. 
Además de ver instalaciones de destacados artistas contemporáneos, también es posible escuchar a 
escritores estadounidenses como la escritora Toni Morrison o ver actuaciones del coreógrafo y bailarín 
Bill T. Jones.  
 
"En realidad, no estoy haciendo nada nuevo", dijo Henri Loyrette, el director del Louvre, mientras 
recorría a toda prisa las galerías del museo una mañana reciente. "Trato de revivir una tradición".  
 
Loyrette –que llegó al Louvre en 2001 después de 18 años en el Musée d'Orsay– se refería a 1953, cuando 
Georges Braque decoró el techo en una galería ornamentada que en un tiempo fue la antecámara de 
Enrique III. Desde entonces, el Louvre se ha concentrado principalmente en dar brillo a la reputación de 
artistas muertos, no en promover nuevos, sobre todo si son estadounidenses.  
 
Más allá de sus métodos y motivos, es evidente que, con sus grandes proyectos de expansión, de 
franquicias satélites y nuevas asociaciones que eran impensables hace apenas una década, Loyrette se 
halla al frente de la reorganización más drástica del lugar y el propósito del Louvre en al menos 20 años. 
(Fue en 1989 cuando I.M. Pei terminó la entonces controvertida pirámide de vidrio para el patio de 
entrada del museo).  
 
Loyrette también ha estado recorriendo el mundo, según muchos, "al estilo americano" –buscando 
donaciones desde Cincinnati hasta Hong Kong o comercializando la marca y la colección del Louvre para 
reunir efectivo desde Atlanta hasta Abu Dhabi.  

 
 
 

http://www.revistaenie.clarin.com/notas/2008/06/16/01695329.html
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Como era de esperar, su enfoque no es popular con todo el mundo. Los críticos parecen considerar a la 
vez burda e innecesaria la idea de convertir al Louvre en una marca, y desprecian particularmente la 
apertura de Loyrette hacia el exterior. Sus seguidores creen que simplemente está haciendo lo que 
cualquier director de museo tiene que hacer en estos días para que la institución sea un lugar estable desde 
el punto de vista financiero. En cuanto a Loyrette, dijo que simplemente está "haciendo más moderno al 
museo".  
 
En un tour privado ofrecido este verano, Loyrette, 57 años, no dio muestras de preocuparse demasiado 
por el peso de la colección de arte más apreciada en el mundo. Sí se preocupó más por los detalles. "Si 
una persona quiere ver todo, tiene que caminar 14 kilómetros", anunció. Además: "Cuarenta por ciento de 
los visitantes son menores de 26 años". Y en un tono más preocupante: "80% de la gente lo único que 
quiere ver es a la Mona Lisa".  
 
El mayor desafío para Loyrette tal vez sea el propio Louvre. Si aumenta la afluencia de público al nivel 
que viene haciéndolo en cinco años 10 millones de visitantes anuales, se amontonarán en un acceso de 
entrada diseñado para la mitad de esa cantidad.  
Ya se está produciendo una aglomeración en la pirámide diseñada por I.M. Pei cuando los visitantes 
esperan para entrar. Loyrette comentó que ya solicitó al estudio de Pei que reconfigure el espacio interior.  
 
Otra realidad perturbadora es que la gran mayoría solamente viene a ver una –o tres– obras de arte. 
"Todos quieren ver las mismas tres cosas: la Mona Lisa; la Venus de Milo y la Victoria Alada", 
refunfuñó.  
 
Para que el público tome una mayor conciencia del resto de las propuestas del Louvre, hace poco publicó 
una nueva guía en audio que pone de relieve otras obras de arte.  
Con ese mismo objetivo también está tratando de que el arte contemporáneo siga siendo sutilmente 
instalado en todo el museo.  
 
No obstante, su aporte más visible, con un costo previsto de US$ 67 millones, va a ser probablemente el 
ala que albergará la colección única de arte islámico del Louvre, algo que ningún otro director intentó 
hacer.  
 
Loyrette nunca olvida que el Louvre fue originalmente un palacio antes de ser transformado en museo en 
1793. Y lo trata como si fuera su casa. "Me paso todos los domingos acá", dijo Loyrette. En cada visita, 
inspecciona un conjunto distinto de salas.  
 
"Calculo que me lleva un mes recorrer todo el museo", dijo y después de hacer una pausa, agregó, 
"Cézanne dijo en una oportunidad que 'El Louvre es el libro con el que aprendemos a leer'. Para mí tam-
bién es exactamente eso".  
 
http://www.clarin.com/notas/2009/10/21/_-02023769.htm
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Hasta las premios Nobel sufren el "techo de cristal" 

 
 
Por primera vez, fueron galardonadas cinco mujeres. Esto muestra cómo, aun en los paises desarrollados, 
existen obstáculos para escalar en una carrera y armar una familia.  
La adjudicación de los premios Nobel 2009 nos ha sorprendido porque, por primera vez en su historia, 
han sido galardonadas 5 mujeres en diversas áreas. Ellas son Elinor Ostrom en Economía, Herta Muller 
en Literatura, Elizabeth Blackburn y Carol Greider en Medicina y Ada Yonath en Química. 
 
¿Por qué es significativo este hecho? Porque pone en evidencia la existencia del techo de cristal que hasta 
ahora ha prevalecido en el otorgamiento de estos premios, desde su creación en 1901. Del total de 
premios otorgados a lo largo de más de 100 años, sólo lo han recibido 40 mujeres (aunque se entregaron 
41 veces porque Marie Curie lo recibió dos veces). Una vez más nos preguntamos por qué las mujeres 
estamos tan subrepresentadas en los puestos jerárquicos más altos a la hora de reconocimientos como 
éstos, que implican no sólo la suma de dinero que se suele destacar, sino también prestigio, 
reconocimiento social, aprobación de la producción realizada, aspectos todos muy relevantes en las 
carreras laborales de quienes se desempeñan en las áreas reconocidas por el premio Nobel.  
 
Quizá la visibilización de las inequidades de género en el otorgamiento de los premios Nobel pone en 
descubierto otras inequidades que permanecen naturalizadas y que contribuyen a la construcción del techo 
de cristal en la carrera laboral de las mujeres.  
 
El techo de cristal tiene una doble inscripción: objetiva y subjetiva a la vez. En sus aspectos objetivos, 
está construido sobre la base del diseño de carreras laborales desde una perspectiva masculina, que 
impone restricciones a la subjetividad femenina en cuanto al desarrollo de deseos variados.  
 
Por ejemplo, la atribución a las mujeres de ser las principales responsables de la formación de las familias 
y del sostén emocional de los hogares y de los hijos, especialmente mientras son pequeños, como parte 
fundamental de la construcción de las sujetos mujeres.  
 
Esto lleva a que muchas posterguen, a veces indefinidamente, su inserción en carreras laborales que les 
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requieran tiempo, dedicación, energía y compromiso, por verse obligadas a tener que "elegir" entre su 
carrera laboral y su vida familiar. Si bien los discursos que se enuncian son políticamente correctos en 
cuanto a la igualdad de oportunidades para la formación educativa y el acceso a la vida laboral para 
mujeres y varones, en las prácticas estas condiciones no se cumplen, de modo que todavía existe un 
amplio colectivo de mujeres que perciben que tienen que optar entre la maternidad y el trabajo. Esta es 
una opción que no se requiere a los hombres. ¿Podría la ganadora del premio Nobel en Economía tener 5 
hijos y una vida familiar como la que tiene su colega, premiado junto a ella? 
 
Se ha insistido mucho en la última década en el proyecto de compatibilización de la vida familiar y la 
vida laboral, pero lamentablemente hasta ahora en la mayoría de las organizaciones laborales se ha puesto 
el acento en que el género femenino sería el que tendría que hacerse cargo de ese proyecto, y no todas 
aquellas personas que quieran vivir en familia. Aún persiste la problemática del ejercicio de la 
corresponsabilidad de las parejas en la constitución de las familias y el sostén de una carrera laboral 
significativa, incluso en países centrales donde desarrollan sus trayectorias de trabajo quienes pueden 
aspirar al premio Nobel.  
 
Esta corresponsabilidad implica tanto a las negociaciones privadas de quienes viven dentro de una 
familia, como también a las organizaciones laborales donde están insertos, así como a los recursos que 
puedan obtenerse a través de políticas públicas y políticas sociales para que no persistan las inequidades 
de género. Si Argentina cuenta con tres premios Nobel hasta ahora -todos varones- ello no hace más que 
demostrar las excepciones que confirman la regla y que iluminan con más claridad el déficit existente en 
el sostén de las carreras laborales de las mujeres en nuestro país.  
 
Parecería que el género femenino sólo podría incorporarse a una carrera laboral significativa siguiendo 
los patrones masculinos impuestos hasta ahora para ellas, ya que el mundo del trabajo todavía está 
diseñado dentro de principios masculinos a los que las mujeres deberían ajustarse para formar parte del 
"club de los muchachos". Esto también es violencia de género: imponer restricciones al repertorio 
deseante de las mujeres, inhibiendo y limitando sus posibilidades como sujeto dentro de estrechos 
circuitos para sus desarrollos de carrera.  
 
Destacamos las implicaciones severas e injustas sobre la construcción de las subjetividades femeninas: la 
dificultad para desplegar anhelos más allá de los supuestos tradicionales para las mujeres. Las mujeres 
que quieran superar estos obstáculos tendrán que desplegar liderazgos heroicos para poder sostenerlos, 
con su consiguiente costo subjetivo.  
 
El techo de cristal en la carrera laboral de las mujeres sigue siendo una barrera difícil de traspasar. No es 
suficiente con que vislumbremos posibles resquebrajamientos de este techo. Lo que debemos procurar es 
que ni siquiera se construya.  
 
http://www.clarin.com/notas/2009/10/21/_-02023694.htm

 
 
 

http://www.servicios.clarin.com/notas/jsp/enie/v1/notas/imprimir.jsp?pagid=2023694
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«No me gustan los escritores que barren debajo de la alfombra»  

Rodrigo Fresán publica «El fondo del cielo», una historia de amor imposible que juega con la realidad 
como ciencia ficción 

 
El escritor Rodrigo Fresán /JUAN MANUEL 

SERRANO ARCE 

«El fondo del cielo» 
Rodrigo Fresán 
Mondadori (Barcelona, 2009) 
288 páginas 
18,90 euros 

¿Quién es Rodrigo Fresán? 
Rodrigo Fresán nació en Buenos Aires en 
1963 y es autor de Historia argentina, Vidas de 
santos, Trabajos manuales, Esperanto, La velocidad de las cosas, Mantra, Jardines de Kensington y El 
fondo del cielo. Varios de ellos han sido publicados, con gran éxito de crítica, en numerosos países. 
Fresán vive desde 1999 en Barcelona, colabora para numerosos medios periodísticos nacionales y 
extranjeros, y ha traducido, prologado y anotado libros de Ann Beattie, Roberto Bolaño, John Cheever, 
Denis Johnson y Carson McCullers, entre otros. En la actualidad, Fresán dirige la colección de literatura 
criminal Roja & Negra y trabaja en su próximo libro: La parte inventada. 
POR JESÚS GARCÍA CALERO  
Actualizado Viernes, 23-10-09 a las 09:18 
Joan Margarit habla del amor en un poema como un asunto de las últimas páginas: «Ningún otro final 
estaría a la altura de tanta soledad», dice. Ese verso le viene como un guante a la nueva novela de 
Rodrigo Fresán, «El fondo del cielo» (Mondadori). Se trata de un libro de amores casi imposibles 
(existen), capaces de trastocar todo nuestro universo. El mundo presente se convierte en una trama de 
ciencia ficción y la humanidad -cuántas cosas tiene, además del amor, de extraterrestres- convierte en 
realidad casi todas sus pesadillas sobre el fin del mundo. Pero el libro atrapa nuestro corazón como lo 
hace un poema. 
-¿Por qué dice que no ha escrito un libro de ciencia-ficción sino, en todo caso, una novela con 
ciencia-ficción? 
-El libro es más una «rara avis» para un escritor español que para un argentino, en el sentido de que la 
gran tradición de la literatura argentina pasa por el género fantástico; no tenemos esa especie de problema 
púdico con la literatura fantástica. Borges, Bioy Casares, Piglia, Cortázar, Lugones... No hay gran escritor 
argentino que no haya dado una vuelta por la anticipación o la fantaciencia o como queramos llamarla. 
Pero cuando yo me puse a escribir, mi primera intención era contar una historia de amor. 
-Aunque fuera con ciencia-ficción... 
-Hubo una primera versión mucho más larga y, si bien a la versión final no le falta nada de lo que hubo en 
la anterior, lo cierto es que detecté el riesgo de que se convirtiera en una novela de género, donde la 
ciencia-ficción ocupaba un espacio más enciclopédico, con más detalles, escritores y películas. En algún 
momento me di cuenta de que ése no era el idioma que le correspondía al libro, sino otro más cercano a la 
poesía, la melancolía, lo crepuscular, donde lo que priman son los sentimientos. Y finalmente el amor 
como la cosa más extraterrestre que hay, y como una forma de invasión... 
-Al escribir del amor con ciencia-ficción, crea una con-ciencia-ficción, una mirada específica sobre 
otras cosas raras, casi extraterrestres, que nos ocurren. 
-El libro se construye desde una profunda melancolía, casi derrota, porque lo que finalmente narra «El 
fondo del cielo» es el momento en el que el futuro deja de ser recurrente, cuando nos damos cuenta de 
que los extraterrestres no nos van a salvar, y ni siquiera van a invadirnos, y que básicamente cada ser 
humano se está convirtiendo en un extraterrestre de sí mismo, encerrado, con dependencia del teléfono 
móvil, con los ordenadores en casa, con todas estas cosas que tres generaciones atrás eran pura ciencia-

 
 
 

http://www.abc.es/abcd/noticia.asp?id=8909&sec=31&num=834
http://www.megustaleer.com/me_gusta_leer/Libros/E/El-fondo-del-cielo-ES/El-fondo-del-cielo
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ficción. Lo más clásico de todas las películas del género era hablar con alguien al que vemos en una 
pantalla. Jamás pensé, cuando era niño, que tener un ordenador en casa fuera a ocurrirme a mí. 
-Lo interesante es que soñar con el futuro siempre amenazaba con la pesadilla, pero ya es rutina. 
-El futuro pasó, y vivimos en él. Paradójicamente, el mío es un libro de ciencia-ficción que se preocupa 
más por el pasado porque el pasado se ha vuelto más interesante que el futuro. Es lo que hacían, en 
definitiva, los escritores que siempre me interesaron más: Ballard, Dick, Vonnegut, que es uno de mis 
ángeles tutelares. 
-Se diría que la ciencia-ficción le permite romper los límites de la realidad, como ocurrió con Don 
Quijote y los libros de caballería... 
-Sí, claro, y también comparte la temática con los grandes textos religiosos: la importancia de lo que 
viene desde los cielos. La primera manifestación de ciencia-ficción tiene lugar en el momento en el que 
cae un rayo, algo arde y pasa un tipo que interpreta que aquello se lo han enviado, o descargado desde 
otro planeta. Toda suposición de este tipo está poniendo de manifiesto la ausencia de Dios y la necesidad 
de que haya alguien que nos guíe o que nos destruya, nos castigue por completo. Siempre queremos poner 
esa instancia en un ser superior. Lo curioso es que las cosas que solíamos adjudicar a los extraterrestres, 
como no sucumbir a las enfermedades o vivir muchísimos más años, o conocer al detalle el ADN, 
¡incluso destruir el planeta Tierra! ya lo estamos haciendo nosotros de manera muy organizada. 
Cuando entregué el libro yo pensaba que iba a ser demasiado raro para mucha gente. Pero todos me dicen 
que se emocionan. Me gusta la literatura que te enseña a respirar con el libro. 
-Pero además de esta visión cenital del exilio de Dios, hay mucho juego con tradiciones literarias, 
fuera del género, se dice que con Bioy Casares, o incluso está esa imagen de una calavera riente 
bajo el rostro de la tristeza, que suena un poco a.. ¿Quevedo? 
-Más que a Quevedo lo que hay detrás de esa imagen es la parte moral de Kurt Vonnegut, capaz de 
contarte las cosas más espeluznantes del ser humano con las cejas enarcadas y una sonrisilla. El otro 
héroe secreto del libro, sin duda, es Adolfo Bioy Casares, de quien el libro incluye dos homenajes, sobre 
todo a «La invención de Morel», que es también una historia de amor imposible, y a «El sueño de los 
héroes», que es la recuperación de un momento perdido en el tiempo. Por Bioy siento admiración, tuve la 
fortuna de conocerlo y tratarlo durante bastante tiempo y cuando digo que es un escritor más pleno e 
interesante que Borges. 
-Su obra siempre estuvo bajo la sombra algo monstruosa de Borges 
-Bioy siempre fue un Robin del Batman que era Borges, de una manera bastante injusta; pero Bioy tiene 
justamente una cosa que le falta a Borges, y que es una cosa que yo no tenía, o que tenía tapada y que me 
preocupe de cultivar precisamente para este libro, que es el mundo de los sentimientos y las emociones 
amorosas. Borges es una especie de androide extraterrestre en este sentido. Su reino no es de este mundo. 
En cambio Bioy es más terreno y sentimental. 
-Borges, Silvina Ocampo y Bioy formaron una influyente sociedad literaria y los personajes del 
libro, un grupo de fanáticos de la literatura sci-fi son un trasunto, con sus alianzas y amores 
posibles e imposibles, de aquellos... 
-Sí, claro. También hay algo de eso. Mire. ayer me hicieron la típica pregunta cretina: «Define el libro en 
una línea» y después se me ocurrió «Una historia de amor metida en un traje espacial». Hay un traje pero 
lo que está dentro no es un astronauta, sino una historia de amor. Me gustan también las tres voces del 
libro -no revelemos más de su mecánica para no estropear el final... 
-Se trata de hacer de algún modo posible el viejo sueño de la humanidad: que el amor sea eterno... 
-Sí... Y de contar en una visión noble el fin de un planeta. «Así fue como nos extinguimos, pero no sólo 
derribábamos torres con aviones...» Pero hablar del amor en este contexto era mi gran desafío. Cuando 
entregué el libro yo pensaba que iba a ser demasiado raro para mucha gente. Pero todos me dicen que se 
emocionan. Me gusta la literatura que te enseña a respirar con el libro. 
-Pero en «El fondo del cielo» se rompen algunos límites. La idea cómo le llegó, ¿de «arriba»?. 
-Guardo un cuaderno de cada libro que escribí, con anotaciones del proceso. Ahora se ha reeditado 
«Historia Argentina» y estuve ojeando el cuaderno correspondiente, 20 años después de escribirlo. Hay 
frases que ni siquiera sabes ya qué significan, pero al final hay una anotación solitaria en una página en la 
que dice: «Contar en un libro todos los finales del mundo». Y este es el libro que he escrito ahora. 
«Historia Argentina» acaba borrando mi país como la materia informativa de un ordenador. En «El fondo 
del cielo» hay otra frase: «Todo escritor tiene que, al menos una vez en la vida, destruir el planeta». En 
realidad ahora lo he destruido unas quince veces. 
-Pero aquí el fin del mundo es singular. 
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-La idea del fin del mundo como cataclismo que ocurre en cinco minutos no me convence. El mundo se 
está acabando continuamente, uno empieza a morirse desde que nace, y esta voluntad piadosa de fin del 
mundo continuo, como en cámara lenta, permite también infinitos génesis. Llevamos fines del mundo ya, 
el Holocausto, la peste bubónica, el 11-S. De algún modo siempre salimos arrastrándonos entre las ruinas. 
-Hay muchas anclas con la realidad, el 11-S, la guerra de Afganistán. ¿Cada vez somos más 
extraterrestres...? 
-Me contó Jonathan Lester que Ron Hubbartd, el escritor y fundador de la Cienciología, escribía unas 
muy malas novelas de ciencia ficción y que se reían de él. Hasta que un día amenazó: ustedes sigan 
jugando con sus libros, ya verán, un día yo fundaré una religión y seré Dios... 
-El libro tiene un sabor de poema, aunque sea con ciencia-ficción. ¿Es algo buscado? 
-Soy mucho menos lector de poesía de lo que pueda parecer. Entré por los songwriters, Dylan, Cohen... A 
la gran poesía entré por los discos de Serrat, Ibáñez, pero sí me interesan mucho los escritores de ficción 
que vienen de la poesía, como Ondaatje, Denis Johnson, Anne Michaels, Bolaño..., gente que se formó en 
la poesía y escribe ficción. No me siento poético. Soy completamente bruto. Y, aún así, me intriga que en 
la prosa hay una serie de mandamientos que permiten saber si algo es bueno o malo. Pero ¿cuando una 
poesía es buena o mala? ¿Cómo sabemos eso? 
-En los agradecimientos, usted comparte muchísimas cosas, además de dar las gracias, músicas, 
libros, películas, pensamientos, párrafos... 
-Hay que agradecerlo todo, aunque haya a quien le irrita. El libro tiene dos escenas reescritas y hay que 
reconocerlo. Además, para mí es una forma de evangelismo, andar predicando la buena nueva de cosas 
que me gustaron con el fin de compartirlas con los lectores. Es decir, no me gustan los escritores que 
barren debajo de la alfombra todas las ayudas y todas las fuentes. 
La literatura es la más íntima y democrática de las artes porque, incluso leyendo el mismo libro, cada uno 
de nosotros concibe de manera diferente la historia 
-¿Para qué sirve la literatura en un mundo tan extraterrestre como el nuestro? 
-Salvo en las películas de Disney, contar historias es lo que nos distingue de los animales. Yo no creo en 
el escritor comprometido políticamente. Cuando se meten en política los escritores escriben peor, por 
contaminación, porque la política es una mala mezcla. La literatura, además, es una actividad claramente 
burguesa, porque tú quieres tener un buen lugar para leer y donde estar cómodo, con los libros en tu 
biblioteca. Hay oficios mucho más cercanos a lo social que la literatura. Pero también es cierto que el 
escritor cumple una función, como la que cumple un dentista o un carnicero: su función es nutrir de 
historias a la sociedad, para que tú, que nunca en tu vida te enrolarás en un ballenero a la busca de una 
ballena blanca, puedas tener esa experiencia. 
-O para estar dentro de las Torres Gemelas y en las calles de Manhattan, como en su libro... 
-La literatura es la más íntima y democrática de las artes porque, incluso leyendo el mismo libro, cada 
uno de nosotros concibe de manera diferente la historia, remueve diferentes sombras. 
-Lo importante entonces es que la función social del escritor se parezca más a la del dentista que a 
la salvífica del sumo sacerdote. 
-Jamás me gustaría ocupar ese lugar. El escritor predicador desde el púlpito anunciando el juicio final me 
repele. Además suele ser al final de su vida cuando determinados escritores adoptan esta actitud. Me da la 
impresión de que lo que desean es que se acabe todo con ellos... ¡Por favor! ¡Despídanse con alegría! Me 
quedo con el símil del dentista que es muy apropiado, porque la literatura también ejerce algo de dolor, 
aunque no es porque el escritor te quite dientes, sino más bien porque te pone... 
-¿Y cree en el Kindle? 
-Es una herramienta agradable, pero más bien creo que el libro es, con la rueda, uno de los mejores 
inventos de la civilización. Cambia, evoluciona, pero el mecanismo es el mismo. El libro es una puerta 
que te invita a pasar, pero la pantalla es como una ventana que sólo te invita a mirar. Cuando el Kindle te 
ofrezca exactamente la misma sensación de dar vuelta a la página, holográficamente, no virtual, podremos 
empezar a hablar. Me encantan los libros, incluso cuando aparecen en sitios donde tú no los dejaste. El 
único momento en que los odio son las mudanzas. 
 
http://www.abc.es/20091022/cultura-literatura/entrevista-fresan-200910221828.html

 
 
 

http://www.abc.es/20090806/sociedad-/cienciologia-200908061738.html
http://www.abc.es/20091019/ciencia-tecnologia-tecnologia-gadgets/kindle-llega-espana-200910191138.html
http://www.abc.es/20091022/cultura-literatura/entrevista-fresan-200910221828.html
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La biblioteca pública y la Revolución de Mayo 
 

 
 El Dr. Alejandro E. Parada, en su libro Los orígenes de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, 
investiga este hecho cultural.  
Los datos conocidos sobre los inicios de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, pese al esfuerzo de 
muchos investigadores, son insuficientes, dispersos y heterogéneos. El libro Los orígenes de la Biblioteca 
Pública de Buenos Aires, del doctor Alejandro E. Parada, constituye un intento de subsanar esta compleja 
situación. A través de una relectura de las fuentes originales, se estudia la gestión administrativa y las 
representaciones bibliotecarias de la época. El análisis de la vida cotidiana y sus prácticas dentro de esta 
institución, y el proceso de larga duración que llevó a la Primera Junta de Mayo a fundar un dispositivo 
eminentemente cultural, en una instancia casi utópica de articular la lectura y el libro con las ideas 
revolucionarias. 
 
El mérito de la obra se centra en puntos de especial interés para la historia de la cultura en la Argentina, 
pues se trata de estudiar los inicios de la Biblioteca Pública de Buenos Aires desde una óptica 
estrictamente bibliotecaria. 
 
De ahí que se incluyan aspectos poco conocidos o desconocidos hasta la fecha, como la significativa 
importancia de la biblioteca pública que funcionó en el Convento de la Merced (1794) y que fue un 
legado de Facundo de Prieto y Pulido, y la lúcida construcción teórica del primer pensamiento 
bibliotecario: la "Idea liberal económica sobre el fomento de la Biblioteca de esta Capital" (1812), del Dr. 
Juan Luis de Aguirre y Tejeda. 
 
Este libro es una reconstrucción histórica moderna que enlaza reflexivamente esta situación que implicó 
un fuerte cambio en los ulteriores procesos culturales de la Revolución. Aunque se trata de un texto 
académico, que toma el período 1810/1826, el autor consigue dar forma a un relato que vuelve 
apasionante el nacimiento de la institución madre de todo el movimiento intelectual que daría origen a 
una nueva Nación.  
 
http://www.clarin.com/notas/2009/10/21/_-02023557.htm
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«Nocilla lab»  

Agustín Fernández Mallo. Alfaguara (Madrid, 2009). 182 páginas. 16 euros 

 
Agustín Fernández Mallo, autor de «Nocilla Lab» / ABC 

POR MANUEL DE LA FUENTE  
Actualizado Jueves, 22-10-09 a las 18:58 
Es físico, pero le encanta la química de las palabras. Poeta experimental (pero nada de gaseosa, que quede 
claro) y novelista de prosa endiabladamente hermosa, valiente y desasosegadora. Palabras que ha ido 
sembrando en tres novelas, la llamada «Trilogía Nocilla» («Nocilla Dream», «Nocilla Experience» y 
«Nocilla Lab», la última, todas editadas por Alfaguara), una de las jugadas narrativas más afortunadas de 
nuestra novelística reciente, el gambito literario de alguien que, sin embargo, cree que el mundo no se 
rige por «las mecánicas leyes del ajedrez, sino por el azar de un parchís».  
«Nocilla lab» es el tercer movimiento de este sugerente ballet literario que dirige Fernández Mallo, 
metido en la piel de coreógrafo de una serie de personajes-bailarines más bien destartalados, pero 
atravesados por el rayo de la emoción. Agustín Fernández-Mallo mueve con igual acierto los hilos de la 
cultura «culta» y de la cultura popular. Casi todo vale en sus novelas: litros de coca-cola, el lupanar visual 
de Las Vegas, el pop, una isla mediterránea, Tailandia, las referencias a Octavio Paz y Paul Auster, el 
cómic, y una mujer que viaja con 107 bragas y una lengua certera y exacta.  
Mallo ha cerrado su trilogía pero deja muchas puertas y ventanas abiertas. Sus personajes se mueven por 
el pantanoso presente, por las heridas abiertas de una sociedad y una cultura que el escritor coruñés 
fustiga sin prisa pero sin pausa, dejando al descubierto un reguero de contradicciones, de vidas 
entrecortadas como móviles que se quedan sin batería, de viajes hacia casi ninguna parte en los que la 
poesía sigue siendo el mejor (y probablemente único) cuaderno de bitácora. Navegar literariamente con 
Agustín Fernández Mallo y sus nutritivas «nocillas» es una aventura digna de vivirse.  
 
http://www.abc.es/20091022/cultura-literatura/nocilla-200910221836.html

 
 
 

http://www.abc.es/20091015/cultura-literatura/fernandez-mallo-cierra-nocilla-200910151702.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Octavio_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Auster
http://www.abc.es/20091022/cultura-literatura/nocilla-200910221836.html
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Cuarenta años de explotaciones y soledad  
 

 
 En su última novela, "La isla bajo el mar", la escritora chilena Isabel Allende aborda las consecuencias y 
los horrores de la esclavitud. Aquí, dos comentarios contrapuestos sobre el mismo libro.  
Son dos lecturas sobre una misma novela. Dos posturas, en esquinas opuestas del cuadrilátero, que 
discuten sobre los aciertos y los errores de una de las novelas más vendidas de las últimas semanas. Se 
trata de La isla bajo el mar, el último libro de Isabel Allende. Los dos comentarios que se presentan a 
continuación, uno a favor y otro en contra de la novela, consiguen argumentar con virtuosismo sus 
posiciones. Uno de ellos comienza con una cita de Roberto Bolaño sobre la autora de La casa de los 
espíritus y no hacen faltan demasiadas líneas para darse cuenta que es la crítica en contra de la novela. 
Bolaño decía que a Allende ni siquiera se la podía llamar escritora, más bien es "una escribidora". No fue 
la única persona que se refirió de esa manera a la autora. Por ahí circula también la frase de Margo 
Glantz: "[Isabel Allende] cae en lugares comunes de la feminidad que yo no comparto". Convengamos 
que en cuanto un autor, sea de la nacionalidad que sea, escriba lo que escriba, siempre, por el sólo hecho 
de "tener éxito" (traducido esto en ventas, celebridad, reconocimiento, por ejemplo) tendrá una horda de 
escritores dispuestos a criticarlo con buena o mala intención. "Bolaño –dijo una vez Allende sin darle 
demasiada importancia– hablaba mal de todo el mundo". El crítico Jordi Costa describió a los escritores 
como la reina/bruja del cuento de Blancanieves, que todo el tiempo le pide al espejo mágico que reafirme 
su única certeza, "que no hay en el reino otro escritor más valioso que él, pero su reflejo no deja de 
escupirle listas que inflaman su ánimo y fracturan el ego": listas de best-séllers, autores consagrados por 
los premios o la crítica o las nuevas generaciones. 
 
Resulta fácil, en ciertos casos, criticar al autor que es éxito de ventas. Se podría decir que no lo merece, 
encontrarle los errores o problemas que tiene su texto. Otra cosa es admitir sus virtudes. ¿Las tiene? 
¿Quién se anima a decirlo? Quien diga que los best-séllers no guardan nada interesante entre sus páginas 
está bañado en un manto de prejuicio irremediable y no terminará de esquivar la mancha de 
pretenciosidad que hay en medio de su ruta hacia la excelencia literaria. No hablamos de virtudes 
literarias (o no sólo de ellas) sino de la maquinaria narrativa. Así como en el ser humano existen 
diferentes tipos de inteligencias, en la literatura se encuentran diversas habilidades. La construcción de 
una trama, de los personajes, la capacidad de mantener la tensión o el suspense (ya lo sabía Patricia 
Highsmith) capítulo a capítulo es la virtud que tienen series como Lost o Dr. House y son ellas las que 
dieron respiro a la narrativa contemporánea. La discusión, entonces, es esa. Isabel Allende, en esta 
novela, tuvo aciertos y desaciertos. Con las cartas sobre el paño verde de la crítica, será el lector quien 
termine por decidir quién tiene la razón. 
 
http://www.clarin.com/notas/2009/10/20/_-02022281.htm

 
 
 

http://www.servicios.clarin.com/notas/jsp/enie/v1/notas/imprimir.jsp?pagid=2022281
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Henry Kissinger, el escritor  
 

 
 El ex y polémico secretario de Nixon anticipó en Frankfurt su libro sobre China. Su mismo agente, el 
inefable Andrew Wylie, representa a Niall Ferguson, quien escribe una biografía en la que presenta a 
Kissinger como "el Maquiavelo de los tiempos modernos".  
 
El agente literario angloamericano Andrew Wylie es un personaje singular e impredecible. Siempre 
impecable y con cierto aire marcial, el antes llamado tiburón por sus movimientos depredatorios ha 
conseguido reunir un catálogo de autores en el que figuran muchas de las figuras más prestigiosas de la 
literatura contemporánea (Pamuk, Rushdie, Naipaul, Kadaré...), y legados tan míticos como los de 
Borges, Mishima, Nabokov o Lampedusa. ¿Qué hace entre estos nombres el de Henry Kissinger?  
 
Pues ocupa un lugar destacado, y mucho. Wylie ha relanzado la obra escrita de quien fue secretario de 
Estado con Richard Nixon de 1973 a 1977 y uno de los políticos estadounidenses más polémicos, y 
editoriales de diez países están ya reimprimiendo Diplomacia, Crisis o Los años de la Casa Blanca . A 
diferencia de muchos colegas, que contratan a colaboradores para que escriban por ellos, Kissinger fue 
autor antes que figura pública, y de hecho cuando Nixon le llamó fue por su prestigio como profesor y 
analista de política internacional. La relación con Wylie viene de lejos: el padre del agente fue quien le 
editó su primer libro, que había sido rechazado por varios sellos. Ahora, Wylie, además de recolocarle en 
el mercado editorial, lo ha convencido para que escriba una nueva obra sobre China.  
 
"Está basada en mi propia experiencia, porque he viajado allí setenta y ocho veces - nos explicó el 
veterano político en el hotel Frankfurter Hof, momentos antes de compartir una exclusiva cena con una 
veintena de editores de todo el mundo-. Lo que pretendo es no tanto explicar China a los occidentales, 
sino contar cómo nos ven los chinos a nosotros". De aspecto saludable, moreno, baja estatura, con un 
aparato para la sordera, Kissinger habla pausadamente y se muestra atento con cada interlocutor. "Se ha 
puesto a trabajar con muchos ánimos y ya me ha entregado tres capítulos, para Navidad el libro estará 
listo", confiesa Wylie, encantado. Puesto que China es el país invitado en la feria, la excusa para invitarle 
y poner su libro a subasta resultaba inmejorable.  
 
En su discurso de la cena, a la que asistieron entre otros Riccardo Cavallero (Random House Mondadori), 
Joan Tarrida (Círculo de Lectores) y Joan Eloi Roca (Planeta), el contestado premio Nobel de la Paz de 
1973 amplió sus ideas sobre el país de Confucio. En su opinión en el mundo hay sólo dos superpotencias, 
EE. UU. y China, ya que Europa es más un conglomerado económico que una potencia política. Para 
Kissinger, si EE. UU. y China "siguen sus ADN" el mundo irá a peor, porque el ADN americano es el 
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propio de los misioneros: intentar convertir a los demás de sus propios principios. Y el de China es el de 
no colaborar nunca de igual a igual, sino hacerlo desde una posición de fuerza.  
 
"Uno de mis motivos para escribir este libro - aclaró-es contribuir a una cooperación eficiente entre EE. 
UU. y China, única vía de futuro que tenemos".  
 
La relación Kissinger-Wylie tiene otra derivación. El agente tutela la biografía que del político está 
haciendo el historiador y economista Niall Ferguson, autor de libros como El triunfo del dinero y 
colaborador de este diario. Ferguson es el primer estudioso que ha tenido libre acceso a los papeles de 
Kissinger y aunque la suya no será una "biografía autorizada" - porque piensa "mantener su 
independencia"-sin duda puede arrojar luz sobre muchos aspectos poco claros de la trayectoria 
kissingeriana. Para Ferguson, el diplomático nacido en Alemania ha sido "el Maquiavelo de su época", y 
la clave de su acceso al poder radicó precisamente en su conocimiento de la historia.  
 
Aplicó conceptos de la Europa del siglo XIX y trató los conflictos en lugares lejanos como Camboya 
como "meras subtramas de su gran estrategia mundial". Habrá que ver qué dice Ferguson sobre 
cuestiones como el golpe de Estado chileno o el misterioso encuentro de Kissinger - documentado en este 
diario por Eduardo Martín de Pozuelo-con el almirante Luis Carrero Blanco en Madrid el día antes del 
atentado que acabó con su vida.  
 
 
 
© La Vanguardia y Clarín  
http://www.clarin.com/notas/2009/10/19/_-02022221.htm

 
 
 

http://www.servicios.clarin.com/notas/jsp/enie/v1/notas/imprimir.jsp?pagid=2022221
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Las fracturas en el suelo amenazan las tumbas del Valle de los Reyes  

 
Imagen de una pintura dañada en el techo de la tumba KV6 del Valle de los Reyes / EurekaAert! 

OTR/PRESS | MADRID  
Actualizado Lunes, 19-10-09 a las 13:04 
Los emplazamientos elegidos por los antiguos egipcios para ubicar sus tumbas constituyen un serio 
problema para la conservación de esos tesoros arqueológicos. Zonas como el Valle de los Reyes, en 
Lúxor, se caracterizan por una roca fácil de excavar pero que, del mismo modo, sufre las consecuencias 
de las fracturas del terreno. El problema se agrava cuando el agua de la lluvia se infiltra por esas 
grietas hasta alcanzar los enterramientos, dañándolos sin remedio.  
Trabajando con un profesor de Geología e Ingeniería Geomediambiental, Katarin A. Parizek, especialista 
en fotografía digital de la Universidad de Penn State, advirtió primeramente que varias de las entradas a 
tumbas en el Valle de los Reyes estaban alineadas precisamente en zonas de fractura. Por eso decidió 
realizar un estudio de 33 de las 63 tumbas conocidas en esta zona arqueológica. 
Los resultados se presentaron este fin de semana en la reunión anual de la Sociedad Geológica de 
América. De las 63 tumbas del valle, nada menos que 30 han sido identificadas por Parizek como 
asentadas en zonas de fratura del suelo, mientras dos se encuentran en diagonal respecto a la fractura y 
solamente una se encuentra fuera de esta estructura geológica. 
«Hemos comprobado evidencias de siete eventos de inundación en cuatro tumbas distintas» 
La importancia de estas alteraciones geológicas no es sólo que facilitasen excavar las tumbas, sino que 
además constituyen una entrada natural de agua, que a veces causa daños en los enterramientos. "Hemos 
comprobado evidencias de siete eventos de inundación en cuatro tumbas distintas", afirmó. Cuando esto 
se produce, el agua destruye las paredes y las valiosas pinturas que las adornan, al igual que erosionan el 
suelo (como la muestra reproducida en la imagen).  
Vías para desviar el aguaLa información geológica recogida en este estudio permitirá a los 
conservadores identificar qué tumbas están más expuestas a inundaciones por esta causa y buscar vías 
para desviar el agua. Pero además, los arqueólogos ya están utilizando información geológica para 
explorar nuevas tumbas y otros yacimientos arqueológicos en el Valle de los Reyes.  
Asi, en febrero de 2006, el arqueólogo alemán Otto Shacden descubrió una tumba, denominada KV63, 
localizada en las juntas principales inmediatamente adyacentes a una zona de concentración de fracturas 
que los geólogos describieron en 2002. Ese descubrimiento aporta validez a la hipótesis de Parizek de que 
las tumbas se excavaron prferentemente en zonas con fracturas. 
 
http://www.abc.es/20091019/cultura-arqueologia/fracturas-suelo-amenazan-tumbas-200910191254.html

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_los_Reyes
http://www.psu.edu/
http://www.geosociety.org/
http://www.geosociety.org/
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-10-02-2006/abc/Ultima/muestran-la-primera-tumba-intacta-desde-el-descubrimiento-de-tutankamon_132146370248.html
http://www.abc.es/20091019/cultura-arqueologia/fracturas-suelo-amenazan-tumbas-200910191254.html
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Los escritores chinos tienen la palabra  
 

 
Mientras el discurso oficial afirma la marcha hacia el progreso, la literatura transmite algo mucho más 
complejo y diverso.  
"Las cosas están mal en China, necesitamos derechos humanos , plena libertad de prensa , opinión y 
edición", dice Bei Ling . El escritor disidente chino número uno entre los presentes en esta Feria del 
libro de Frankfurt , comparece en una conferencia de prensa, junto a la editora de la edición europea del 
Epoch Times, el diario de la secta Falun Gong. Bei Ling es muy crítico con el régimen chino, pero no al 
nivel del diario de la secta, que pinta una China con cuernos y rabo, y publica frecuentemente noticias 
falsas sobre el país.  
 
"Hay algunos progresos, mejoras, pero los pasos hacia adelante, vienen seguidos de pasos hacia atrás", 
explica Bei Ling. "China es diferente de la URSS o de la Rumania de Ceaucescu , pero seguimos con 
propaganda, censura y autocensura", dice. Al mismo tiempo, prosigue, "Occidente puede aprender de 
China su disposición al cambio, eso se podría copiar".  
 
Algo parecido sugiere el americano John Naisbitt , Presidente de la Universidad de Finanzas y Economía 
de Tianjin ; "vea usted a Obama , un Presidente espléndido que no puede hacer absolutamente nada 
porque es prisionero de poderes no democráticos, ¿porque no copian a los chinos la idea de hacer en 
Estados Unidos, "zonas especiales" para experimentar, por ejemplo, un sistema público de seguridad 
social?", se pregunta con ironía. El americano ha presentado en Frankfurt su libro Megatrends , los ocho 
pilares del sistema chino", que ofrece una imagen esperanzadora de China. Naisbitt ha estado estudiando 
durante años la prensa de provincias china. La censura existe por doquier, pero "¿sabe usted cuales son 
los temas más recurrentes en la prensa de provincias?, la corrupción y el medio ambiente", explica.  
 
"No se trata de que Occidente aleccione a China, se debe dialoga con ella, e incluir también en el dialogo 
a los chinos del exterior, a Taiwan , a los intelectuales de Hong Kong ", dice el disidente Bei Ling.  
 
China es muy diferente del sistema soviético anterior a Gorbachov , que se consideraba esencialmente 
perfecto, y muy diferente también de las democracias occidentales, que suelen presentarse como los 
mejores sistemas posibles. El sistema chino se reconoce como imperfecto y eso permite que, siendo 
dictatorial, sea al mismo tiempo un régimen abierto. La mayoría de las críticas que Occidente hace a 
China, trátese de censura, tortura, pena de muerte o derechos humanos, son reconocidas por ésta como 
defecto. Algunos de esos temas son considerados como lacra, otros como vicio, y otros como condición 
temporal de la estabilidad, pero todos como algo que hay que arreglar y superar en el futuro.  
 
"Estamos dispuestos a adoptar las ventajas de otros y a montarlas sobre nuestra cultura", dijo el martes en 
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la ceremonia de inauguración el vicepresidente chino Xi Jinping , que no contradijo a la Canciller 
Angela Merkel que había dicho poco antes en su discurso que, "los libros se distinguen en que ponen en 
peligro a las dictaduras".  
 
Esa característica da al sistema chino una perspectiva que no se encuentra en las dictaduras corrientes. No 
garantiza ningún éxito, ni inmuniza a China contra nada, pero ayuda a comprender el país real, y su 
literatura, mejor que el habitual maniqueísmo.  
 
La prensa alemana ha tendido en esta feria a dividir a los escritores chinos en "oficiales" y "disidentes". 
Por "oficiales" se da a entender, conformistas y chaqueteros, por "disidentes" valientes, libres y 
talentudos. Ese cuadro tiene muy poco que ver con la realidad y cualquiera que lea la literatura china 
contemporánea se dará cuenta.  
 
¿Que decir de la obra del gran Mo Yan, en venta en nuestras librerías?. Preguntado por qué empezó a 
escribir, dice que, "era un niño campesino, pasaba hambre y estrecheces". "Me di cuenta de que si escribía 
comería tres veces al día, por eso empecé a escribir", dice. El tema de su obra es la vida campesina. En la 
URSS de principios de los ochenta Mo Yan sería un típico autor disidente, en China es el número uno.  
 
"No encuentro ningún obstáculo, escribo sobre lo que quiero y mis novelas son populares", dice. "La 
libertad completa no existe, la libertad es siempre un concepto comparativo, por ejemplo que un país 
ataque a otro también es ausencia de libertad", afirma, sugiriendo que el orden que Occidente impone en 
el mundo, en el que China apenas tiene responsabilidades, se parece mucho a una dictadura que a una 
democracia.  
 
En materia de libertad de creación la opinión de Mo Yan no es compartida por todos los escritores que 
trabajan dentro del sistema, que son la inmensa y aplastante mayoría. Yan Lianke , otro grande de la 
literatura actual, reconoce haberse autocensurado en una novela ( El sueño de la aldea Ding ) que trata 
sobre el escándalo de la compra de sangre para la industria farmacéutica, en condiciones sanitarias 
deficientes, que extendió el Sida en las aldeas pobres de Henan . Durante años, el gobierno no solo no 
hizo nada, sino que castigó a quienes se atrevieron a denunciar la situación. La novela fue prohibida, 
junto con otras tres de este autor, pero otras dos obras suyas han recibido los más altos premios oficiales. 
Yan califica a la censura de "estupidez".  
 
En un momento tengo delante mío a cinco grandes escritores jóvenes chinos. Es uno de los lujos de esta 
Feria. Dos son mujeres, Xu Yigua y Ge Shipin , y tres hombres; Yu Hua (Hangzhou, 1960), autor de 
Brothers , editada en castellano, Su Tong (Suzhou, 1963), uno de los gigantes del momento, muy 
traducido en Asia y Occidente, y Li Er (Henan, 1966), un irónico observador de la China contemporánea, 
apenas conocido fuera del país. Les pregunto a todos ellos que es lo más importante que está ocurriendo 
en China en la actualidad. Yu Hua, que define a su país como una nación de pillos anarquistas , dice que, 
"lo más importante es que salgamos de la crisis que atraviesa el mundo de forma pacífica". Insisto en que 
pregunto sobre China, no sobre el mundo y Li Er, responde: "Lo mas importante es la velocidad de los 
cambios. En 50 años China ha venido cambiando su política y su economía. Desde 1945 cada cinco años, 
desde 1979 el cambio es diario. He visitado Alemania varias veces y las cosas están siempre más o menos 
igual que como las conocí la última vez, pero en mi pueblo todo es diferente cada vez que voy, y lo 
mismo ocurre con la vida de la gente. Mi deseo es que los cambios sean mas lentos", dice.  
Su Tong toma ese mismo hilo y se pregunta a donde conduce todo ese vértigo. "La última vez que fui a 
mi pueblo no pude encontrar mi casa, un barrio había sido reconstruido, otro demolido, me produjo una 
sensación de pena, ¿cómo distinguir las ventajas y desventajas de estos cambios?", dice en tono 
angustiado. Xu Yigua, dice simplemente que los cambios le gustan...  
 
Mientras el discurso oficialista chino afirma la marcha triunfal e inexorable del país hacia la prosperidad 
y el progreso, lo que la literatura china transmite es algo sensiblemente diferente, mucho más complejo, y, 
sobre todo, muy diverso.  
(c) La Vanguardia y Clarín  
 
http://www.clarin.com/notas/2009/10/19/_-02022200.htm
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Norman Foster: «Las catedrales crearon su propia tecnología arquitectónica»  

 
Norman Foster, Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2009 /EFE 

 
MANUEL DE LA FUENTE |  
OVIEDO 
Publicado Viernes, 23-10-09 a las 14:18 
Su oficina de Londres es casi una torre de Babel, donde además del inglés se hablan 45 idiomas. Sin 
embargo, aunque a buen seguro la construcción de aquella mítica y bíblica torre le habría supuesto un 
apetitoso reto, las torres que diseña Norman Foster, Premio Príncipe de Asturias de las Artes, son de 
otro tipo, como la de Caja Madrid, en la capital española. O como la torre de comunicaciones Collserola 
en el Tibidabo barcelonés y la cúpula de vidrio y acero del Reichstag berlinés (Parlamento alemán). 
 
Su cabeza levanta muros, imagina materiales y dibuja también el plano de la ciudad del futuro: 
“Veremos una transición hacia edificios que consuman menos energía, y no sólo eso, sino que también 
sean capaces de recopilarla y regenerarla”. Esa ciudad no será un ente aislado, una simple recopilación de 
edificaciones, ya que como explica el arquitecto inglés, “los edificios tendrán que estar unidos a las 
infraestructuras, como el transporte, porque no podemos olvidar que las infraestructuras son el auténtico 
pegamento urbano”. 
«No podemos olvidar que las infraestructuras son el auténtico pegamento urbano», explica el arquitecto 
inglés 
 
Herramienta y andamioEn este futuro la tecnología será herramienta y andamio imprescindible, algo 
que para Foster ya sucedía en el pasado. “También entonces, en algún momento, la tecnología dio un gran 
salto hacia adelante para adecuarse a las necesidades. Las catedrales crearon su propia tecnología”. 
Convencido de que el gran reto en años venideros será “cómo gestionar la vivienda a gran escala”, 
puestos a elegir entre sus trabajos Norman Foster confiesa que “quizá me quedaría con la cúpula del 
Reichstag, porque fue un trabajo poco común, en el que hubo que dar respuesta a cuestiones muy 
diversas. Era el símbolo de una ciudad, un símbolo histórico y un símbolo de la reunificación. Además 
hubo que atender a exigentes criterios de ecología y sostenibilidad, e intentamos establecer una nueva 
relación entre lo público y lo privado, al romper con los límites entre ciudadanos de la calle y los 
políticos”.  
 
 
http://www.abc.es/20091023/cultura-arte/norman-foster-catedrales-crearon-200910231410.html

 
 
 

http://www.abc.es/20090520/cultura-cultura/norman-foester-premio-principe-200905201056.html
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Problema escolar: notable en tortura  

Bullying  
España.  
2009.  
90 minutos.  
Género: Drama.  
Director: Josecho San Mateo.  
Actores: Albert Carbó, Laura Conejero, 
Carlos Fuentes, Joan Carles Suau, Yohana 
Cobo. 
E. RODRÍGUEZ MARCHANTE  
Publicado Viernes, 23-10-09 a las 11:16 
Si uno sabe lo que significa, el título, 
«Bullying», le revelará la médula de la 
trama: el acoso escolar. Es la historia de 
un muchacho al que unos compañeros de 
clase le hacen la vida imposible hasta 
machacarlo moral y físicamente. Ese 
abuso sistemático es, según parece, muy 
común en la vida escolar, pues hay 
estadísticas que aseguran que un 25 por 
ciento (o sea, uno de cada cuatro niños) 
padece «bullying». Es, pues, un gran 
problema que revela un panorama 
sombrío sobre el cien por cien de los 
escolares: si el 25 por ciento lo padece, al 
menos otro 25 ejerce de torturador, y el 50 
por ciento restante es silente, connivente o 
displicente, lo cual es si cabe aún peor.  
Josecho San Mateo, el director, habla de 
todo ello, del maltrato, del miedo, de la 
aceptación y de la pasividad de compañeros y profesores… Y esto es el gran provecho que esta película 
ofrece: señalar y prevenir contra ello. Su intención es, sin duda, mucho más redonda que sus logros 
cinematográficos, pues San Mateo le da preferencia a su objetivo moral que al objetivo de su cámara. El 
argumento se va anunciando a sí mismo, se usan clichés para alumbrar el camino (el solitario solidario, la 
madre destruida, el chico abnegado y cordial, la directora zopenca, el malo de libro…) y se olisquea la 
síntesis mucho antes de desplegar la tesis y su antítesis, pero, aún así, «Bullying» mezcla bien los 
elementos melodramáticos con los trágicos, y resulta (porque su historia lo es) dolorosa y demoledora. 
Nada le resulta tan útil a una película como un «malo» bueno, y aquí el joven actor Joan Carles Suau tiene 
las dosis naturales (una sonrisa con doblez) y precisas para mostrar la crueldad y a la vez la fragilidad del 
torturador; él es quien domina el plano y la secuencia, y el que ayuda a comprender el temor, la 
inmovilidad y la inoperancia en la que cae el sensible protagonista (Albert Carbó). Laura Conejero y el 
endurecido Carlos Fuentes conocen y ennoblecen el terreno que pisan, que es pura hamburguesa, pero al 
que no le regatean carne de calidad ni mostaza. 
En fin, gracias a «Bullying» sabremos que detrás de una palabra tan «cool», se esconde una realidad tan 
grosera. 
 
http://www.abc.es/20091023/cultura-arte/problema-escolar-notable-tortura-200910231116.html

 
 
 

http://www.abc.es/20091023/cultura-arte/problema-escolar-notable-tortura-200910231116.html
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La coreógrafa Pina Bausch (1940-2009) 

El teatro danzado 

 

Laura Falcoff  
NINGÚN VISITANTE más o menos informado que llegara a la ciudad de Wuppertal podría desconocer 
que en esta pequeña, tranquila, casi provinciana ciudad del centro-norte de Alemania se encuentra la sede 
de una de las más famosas y admiradas compañías de danza del mundo, la Wuppertaler Tanztheater. Y si 
al visitante le interesara conocer las oficinas de la Wuppertaler, tendría incluso que alejarse del centro de 
la ciudad y dirigirse hacia una zona suburbana. Allí, sobre una callejuela modesta que bordea un canal y 
frente a un desolado paisaje fabril, se encuentra un edificio de pocos pisos. En la puerta de entrada hay 
varias placas que identifican las actividades de los diferentes despachos que alberga el lugar. Una de ellas, 
no más conspicua que las otras, tiene el nombre de la Wuppertaler Tanztheater, compañía a la que tornó 
celebérrima el trabajo de una coreógrafa descomunal: la gran Pina Bausch, que murió el 30 de junio 
pasado víctima de un cáncer fulminante.  
 
El futuro de ese incomparable conjunto de artistas -bailarines o intérpretes parecen términos insuficientes 
para describirlos- que Pina Bausch forjó en algo más de treinta y cinco años es hoy seguramente una 
incógnita. La pregunta es si puede persistir una compañía de danza cuyo repertorio entero ha sido creado 
por una única persona, si es posible imaginar que en el futuro alguien continúe aportando obras a la 
Wuppertaler Tanztheaters "a la manera de Pina".  
 
Por el momento se sabe únicamente que la Wuppertaler va a cumplir todos sus compromisos de giras 
internacionales en lo que queda de 2009 y la temporada de 2010. La pequeña ciudad de Wuppertal, una 
buena porción de cuyo público había rechazado ferozmente a la coreógrafa en la década del 70, llegó más 
tarde a considerar a Pina Bausch y su compañía como un preciado tesoro local celebrado en todo el 
mundo. Para Alemania entera representan un artículo de exportación tan prestigioso como los productos 
de la empresa Mercedes Benz.  
 

 
 
 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 

                                

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                           No. 221 Noviembre  2009 
 

95

EXPLORACIONES DIFÍCILES. La Wuppertaler Tanztheater resultó una suerte de milagroso laboratorio 
doméstico en manos del genio revolucionario de Pina Bausch, un ámbito de libertad que quizás no habría 
sido puesto a su alcance en un gran teatro de ópera de cualquier capital europea. El proceso no fue 
particularmente sencillo en una primera etapa, a partir del momento en que la entonces joven coreógrafa 
llega a Wuppertal para hacerse cargo del elenco de danza del Teatro Municipal, invitada por su director 
general.  
 
Corría el año 1973. Pina Bausch había comenzado a crear obras cinco años antes y algunas de ellas 
habían recibido premios, pero fue sin duda la posibilidad de disponer tanto de una compañía estable como 
de la libertad completa que le otorgó el director general, lo que le permitió profundizar en nuevos 
vocabularios y nuevas posibilidades escénicas de un modo enteramente personal. Hacia fines de la década 
del 70 todavía el público de Wuppertal se encontraba dividido respecto de la directora de esta renovada 
compañía de danza. Por un lado, un grupo compacto de admiradores; por el otro, un frente de detractores 
convencidos. Los más violentos cubrían a Pina Bausch de insultos y escupidas y los más excitados la 
despertaban con llamados telefónicos en la mitad de la noche para conminarla a dejar la ciudad. Lo cierto 
es que una nueva especie escénica estaba siendo creada, la llamada danza-teatro. En los años que 
siguieron y hasta el día de hoy innumerables artistas tanto de la danza como del teatro en todo el mundo 
han sido muy marcados por el pensamiento escénico de Pina Bausch.  
 
BAJO UNA MESA DE BAR. Solingen es una pequeña ciudad del valle del Ruhr, ubicada en la misma 
región a la que también pertenece Wuppertal. Allí nació Pina Bausch -plena guerra, año 1940- tercera hija 
de un matrimonio que poseía un pequeño hotel con un bar. No existía la posibilidad de compartir una vida 
familiar, recordaba ella años más tarde: "cuando uno crece en un café está de algún modo librado a su 
suerte; mis padres no tenían demasiado tiempo libre para ocuparse de mí y yo solía permanecer despierta 
hasta la medianoche, muchas veces sentada bajo una mesa del bar. Jamás comíamos juntos y quizás por 
ese motivo nunca hago, hasta hoy, una comida formal". Comenzó en la infancia a concurrir a una escuela 
de ballet y más tarde le dieron minúsculos papeles en operetas: un ascensorista, un vendedor de 
periódicos, el pequeño moro que abanica a las mujeres del harén. Estas tempranas experiencias teatrales 
le producían una mezcla de placer y terror, pero no sintió una vocación definida por la escena en general 
y por la danza en particular hasta los quince años, cuando ingresó a la famosa Folkwang Schule -dirigida 
entonces por el famoso coreógrafo Kurt Jooss- de la ciudad de Essen. Luego obtuvo una beca para la 
Juilliard School de Nueva York y durante los pocos años que vivió en Estados Unidos trabajó 
profesionalmente como bailarina con distintos coreógrafos que valoraron su soberbia técnica, su 
intensidad y su lirismo. Regresó a Essen en 1962 y se reincorporó al grupo de danza con el que había 
trabajado previamente. Pero las obras que se montaban en este conjunto no la satisfacían como intérprete 
y por lo tanto se volcó a la creación de sus primeras piezas. El impulso para ser coreógrafa nace de su 
deseo de bailar. En 1969, uno de sus primeros ensayos coreográficos fue premiado en el Concurso de 
Colonia y el nuevo director de la escuela de Essen, Hans Züllig, le ofreció un cargo de profesora y la 
dirección del Folkwang Tanzstudio.  
 
Las piezas que crea para este conjunto ya revelan la complejidad psicológica que luego será una marca de 
su trabajo. En 1973 el mencionado director general del Teatro Municipal de Wuppertal, Arno 
Wüstenhoffe, le propone la dirección del Ballet de la institución. Aconsejada por él y con el fin de 
conducir a un público acostumbrado hasta ese momento a un repertorio relativamente conservador, Pina 
presenta versiones nuevas de obras clásicas, paralelamente a producciones surgidas de sus propias 
investigaciones.  
 
Su trabajo es brutalmente rechazado. La crítica la ataca, surgen conflictos en el seno de la propia 
compañía, la ciudad amenaza con no renovarle el contrato. Lo que más la afecta en aquel momento es la 
repulsa que recibe por parte de muchos de sus bailarines. Durante el montaje de Los siete pecados 
capitales (1976) Vivian Newport se para en medio del escenario y le grita: "¡Basta, no aguantamos más, 
odiamos todo esto!". Bausch quiere abandonar, pero logra resistir trabajando fuera del teatro con un 
puñado de bailarines que la siguen. Montan una serie de fragmentos y después de un tiempo regresan al 
teatro con un material escénico ya preparado. Son tiempos duros, en los que Pina Bausch crea -incluso en 
los momentos de mayor desesperación- piezas mayores como Café Müller (1978).  
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En esta etapa Pina es acompañada por el escenógrafo Rolf Borzik, que es también su pareja sentimental. 
Borzik participa de la gestación de todas sus obras con un enfoque muy alejado de la concepción 
tradicional de la escenografía y que contribuye a crear la "estética Pina". Se trata no tanto de hacer visible 
o reconocible un lugar para el espectador como de despertar sensaciones corporales en los bailarines. 
Apela así a materiales muy diversos que invaden el escenario y forman parte indisoluble de la obra: 
escombros en Renate wandert aus, turba en la Consagración de la primavera, agua en Arien (el nivel del 
agua va creciendo en el escenario a lo largo de la representación), ramas en Komm tanz mit mir, hojas 
secas en Blaubart, césped en Una pieza. Borzik muere en 1980 como consecuencia de una leucemia y es 
sucedido por Peter Pabst, quien continúa una línea similar de trabajo. Marion Cito, ex bailarina de la 
Wuppertaler, tendrá también a partir de 1980 la labor de diseñar el vestuario, no menos consustanciado 
con la estética Pina y a la vez muy influyente en ella.  
 
Hacia fines de la década del `80 Pina Bausch decidió preparar sus obras lejos de Wuppertal. Algunas de 
las locaciones elegidas fueron Palermo, Madrid, Viena, Los Angeles, Hong Kong, Budapest, Tokio, 
Lisboa, Roma, Seúl y San Pedro de Atacama, en Chile. Aquí concibió su creación más reciente y la que 
había estrenado en Wuppertal pocos días antes de morir. En ninguno de estos casos se trataba de recrear 
rasgos, costumbres o idiosincrasia del país o la región visitados sino de mostrar los sentimientos, 
impresiones y emociones que tanto Pina como sus bailarines habían vivido durante el proceso 
exploratorio.  
 
TRABAJAR SOBRE LO SUBJETIVO. Suele decirse que Pina Bausch hereda la gran tradición de la 
danza moderna alemana, también mal llamada expresionista; esta tradición, nacida en las primeras 
décadas del siglo XX, había comenzado a declinar a fines de la Segunda Guerra Mundial y hacia los años 
60 fue reemplazada en los gustos del público por los espectáculos de ballet clásico. En la década del 70 
varios coreógrafos alemanes, entre ellos Pina Bausch, comienzan a buscar otros caminos para la danza, 
desafiando las inclinaciones conservadoras del público.  
 
En este sentido se atribuye a Pina una continuidad estética con la danza expresionista alemana y por lo 
tanto con dos de sus figuras más relevantes: Mary Wigman y Kurt Jooss, gran coreógrafo este último que 
en 1932 había ganado en París un premio internacional por su coreografía La mesa verde, y abandonó la 
Alemania de Hitler después de haber sido intimado por las autoridades nazis a desprenderse de sus 
colaboradores judíos. Respecto de su supuesta herencia artística comentaba Pina: "Me alegra no tener que 
preocuparme por el sello de neo expresionista. Sólo he visto a Mary Wigman en algunas fotografías, 
¿cómo podría haberme influido? En cuanto a Jooss, la cuestión es distinta. Lo quise mucho, así que 
conocerlo, estar a su lado, poder trabajar con él fue para mí verdaderamente importante. Era un maestro 
con la mente muy abierta, que trataba a su vez de abrir la mente de sus alumnos y de estimular su 
imaginación. No buscaba personas que lo copiaran y yo nunca tuve la necesidad de imitarlo. Pero tengo 
algo en común con él: Jooss decía que el aspecto principal de su modo de trabajo era el considerar la 
personalidad de cada uno de sus bailarines, su carácter, su naturaleza. Esto es lo más importante que 
tengo en común con él; querer trabajar siempre sobre lo subjetivo. Cuando realizo un espectáculo puedo 
tener ideas, puedo inventar preguntas con las que estimular a los bailarines, pero deben ser siempre ellos 
(y cada uno de manera distinta, partiendo de ellos mismos) los que me proporcionan el material para el 
espectáculo".  
 
El proceso de creación de cada pieza de Pina Bausch ha implicado un proceso extremadamente singular. 
Después de las primeras obras, que surgían de un relato preexistente (Ifigenia en Táuride, Orfeo y 
Eurídice, incluso Los siete pecados capitales), los posteriores montajes de Pina con la Wuppertaler 
Tanztheater aparecen como el término de un camino sinuoso. El punto de inicio eran siempre preguntas, 
las más diversas cuestiones y temas planteados por la coreógrafa a los bailarines, y respondidos por ellos 
con palabras o movimientos.  
 
Su colaborador Raimund Hoghe anotó alrededor de doscientos ítems, en forma de preguntas, acciones o 
temas, propuestos por Pina Bausch durante el proceso de montaje de Valse (1982). Algunas de las 
preguntas eran: ¿qué creen que los otros quieren cambiar en ustedes?, ¿cómo abren un huevo pasado por 
agua?, ¿qué dice un animal cuando cae en una trampa?, ¿en qué se parecen ustedes a sus padres? Entre los 
temas estaban: el lenguaje de las banderas, una canción sobre un árbol, el pronto regreso de la primavera, 
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fotos para la eternidad, una cosa a propósito del tiempo. Entre las acciones propuestas: preparativos para 
ir a bailar, impedir que alguien caiga, inventar juegos para alejar el miedo, contar una historia con la 
ayuda de ruidos, arrojarse en los brazos de alguien.  
 
A diferencia de lo que ocurre con la gran mayoría de sus numerosos imitadores - ningún otro artista de la 
escena ha sido tan plagiado en los últimos treinta y cinco años- las producciones de Pina Bausch se 
sostienen no en un sinsentido provocador sino en aquella certera intuición poética. Dijo alguna vez: "no 
construyo mis obras de principio a fin sino de adentro hacia afuera".  
 
En 1977, con el estreno de Blaubart, Pina introduce su estilo fragmentado, fracturado: collages de 
historias paralelas, de climas disímiles en los que se suceden o se superponen la violencia, la ternura, el 
humor, la desesperación, la brutalidad, el ridículo. Son obras plenas de vida y de una enorme melancolía.  
Los temas de sus trabajos no son fáciles de definir y Pina misma solía ser elusiva al respecto. Se afirma de 
sus piezas que son comentarios sobre la relación entre las personas y la sociedad que las oprime, o 
preocupaciones feministas respecto de la violencia entre hombres y mujeres. Ella simplemente decía: 
"creo que siempre hablo de la necesidad de ser amados que todos tenemos". La palabra, dicha o cantada 
por los bailarines, es incorporada como un recurso narrativo más de sus puestas, pero no le interesaba 
definir si lo que hacía era más teatro que danza o viceversa: "es una cuestión que no me planteo jamás.  
 
Trato de hablar de la vida, de las personas, de nosotros; y hay cosas que no pueden decirse con una cierta 
tradición de danza; la realidad no puede siempre ser danzada: no sería eficaz ni creíble". Y también: 
"Mientras trabajo junto a mis bailarines y me gusta lo que me muestran durante los ensayos, me olvido 
inmediatamente de la danza, no la considero ya como un problema, es decir, el hecho de que debería 
hacerlos bailar. (…) Siento un enorme respeto por la danza y quizás sea por este motivo que no la uso 
demasiado. Busco simplemente una determinada forma para expresar lo que siento y puede suceder que 
esa forma no tenga ninguna relación con la danza. O bien hay danza pero no se muestra directamente, es 
decir los movimientos son tan simples que hay quien piensa que no es danza. Para mí no es así, sin 
embargo. Pienso que dentro de las personas con las que trabajo hay muchísima danza, incluso cuando no 
se mueven".  
 
SOFOCO CRÍTICO. La recepción a los trabajos de Pina Bausch era aún violentamente contrastada en los 
años `90. En Roma, en ocasión del estreno de uno de sus espectáculos, algunos fans pagaron diez veces el 
precio normal de una entrada para obtener una localidad en el Teatro Argentina. Por el contrario, en la 
semana anterior, durante una representación en Londres, un crítico cumplió aquello que uno de sus 
colegas alemanes había soñado hacer, sin atreverse, dos años antes: abandonar la representación de 1980 -
una obra con la que Pina había homenajeado a su compañero Rolf Borzik- en la que el crítico decía 
haberse sentido sofocado. A la mañana siguiente describía a sus lectores la estimulante experiencia de una 
noche de otoño en Londres, enteramente preferible a los suplicios que, según él, había sufrido en el 
Sadler`s Wells Theatre. Durante la primera presentación de la Wuppertaler Tanztheater en Estados 
Unidos algunas notas periodísticas coincidían -palabras más, palabras menos- en que Pina Bausch estaba 
perversamente fascinada por la agresividad y la brutalidad. Arlene Croce, prestigiosa crítica del New 
Yorker, afirmaba: "Bausch nos remite incesantemente a actos de brutalización y de humillación, a la 
pornografía del dolor".  
 
A partir de Palermo, Palermo (1990), Pina comienza a introducir en sus obras rasgos menos sombríos. 
Uno de sus colaboradores más estrechos en Wuppertal, el director general Matthias Schmiegelt, decía en 
2005: "todas las obras de Pina, y ha creado más de treinta, forman parte de una sola gran obra y los 
cambios que pueden encontrarse de una a otra son simplemente los cambios que trae el propio paso del 
tiempo. Alguna gente dice que sus trabajos de los últimos años son más ligeros, más felices. Pero Pina 
afirma que vivimos tiempos muy duros y por eso es necesario hacer cosas que puedan disfrutarse".  
En una perspectiva similar, aunque más amplia y más profunda, la crítica francesa Agnès Izrine cerró su 
pormenorizado ensayo La Danse dans tous ses états -publicado en 2008- con unas palabras dedicadas a 
Pina Bausch. Después de detenerse en el escepticismo que le provoca la danza contemporánea europea a 
la luz de las tendencias más recientes y de la incertidumbre sobre el futuro de la danza escénica, Izrine 
concluye: "Sin embargo, una luz de esperanza existe y se llama, siempre, Pina Bausch. A lo ilusorio, ella 
prefiere la ilusión. Ha comprendido, de un modo visionario, qué cosas de la representación del cuerpo en 
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la danza están en juego en una obra… y las ha desbaratado maliciosamente. Hoy sus espectáculos han 
cambiado, dando a la danza contemporánea una imagen más ligera y también más serena. Alguna gente 
no lo ha comprendido, creen que Pina `sentó cabeza`. Sin duda, no han visto que los claros estallidos de 
risa eran más subversivos que el desamparo anterior. Y que el único medio de salvar el cuerpo y la danza 
es ponerlos del lado de la vida. De sus últimas piezas se desprende una impresión de simplicidad de 
donde surge, como por arte de magia, la felicidad de bailar".  

Bausch y la música  
EL LIBRO Parlez-moi d`amour. Un coloquio sobre Pina Bausch (ediciones L`Arche, París, 1995) reúne 
una serie de ensayos de varios autores sobre diversos aspectos de la producción de la coreógrafa. El 
especialista italiano Lorenzo Arruga dedica el suyo a la elección de la música en el trabajo de Pina. Lo 
que sigue es un fragmento de ese ensayo: "Estudiando la música en la obra de Pina Bausch, percibimos 
un aspecto que nunca ha sido comentado y que desde mi punto de vista es una pista a seguir: la música es 
tratada allí como música ligera. Salvo por las tres coreografías basadas en músicas académicas (las óperas 
de Gluck Orfeo y Eurídice e Ifigenia en Táuride y La consagración de la primavera de Stravinski), la 
música que Pina Bausch emplea no es una música clásica. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una música 
clásica y una música ligera? Se podría discutir indefinidamente acerca de esto. Por una parte, la música 
clásica se nos presenta como algo que al mismo tiempo es variable e invariable; es decir, algo que para 
permanecer siendo él mismo, debe metamorfosearse; así como un ser humano para permanecer siendo él 
mismo debe pasar de la infancia a la edad adulta. Pero por otra parte, entendemos que la música clásica es 
inmutable. Por lo que se refiere a la música ligera, la disfrutamos como una sugestión que nos transporta a 
cierto momento de la civilización, a un testimonio, una anécdota, como podría hacerlo un artículo de un 
diario. Pensemos por ejemplo en "Las hojas muertas" interpretada por Yves Montand. Pero esto no es 
todo: con la canción, con la música ligera en general, con la música popular -estoy haciendo ciertamente 
simplificaciones elementales- sentimos otra cosa. Cuando escuchamos música clásica estamos 
constantemente en búsqueda de una comprensión de esta gran forma; escuchando música ligera somos 
menos reflexivos, es algo que podemos sentir cada uno a nuestro modo, que podemos adaptar a nuestra 
vida. Un día, al presentar una audición de radio, cité una canción poco conocida, una canción de cabaret -
"Niente", de Jannacci- pensando en una amiga. Un tiempo después esta amiga me dijo que la había 
emocionado mucho y que no tenía ninguna duda de que yo había citado esta canción por ella. Me parece 
difícil que se pudiera llegar al mismo resultado con la Quinta Sinfonía de Beethoven; por otra parte, me 
pregunto qué amiga podría haber sentido que la Quinta Sinfonía le concernía. Con la música ligera 
recortamos espacios que se integran a nuestra vida, nos los apropiamos con la experiencia y luego, en la 
comunicación íntima con alguien, las modificamos en nuestra memoria. En el teatro danzado de Pina 
Bausch el collage de fragmentos de música no toma como origen su propia lógica sino la lógica de sus 
posibles significaciones: he aquí el gran cambio."  
 
http://www.elpais.com.uy/Suple/Cultural/09/10/23/cultural_449019.asp
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Después de 27 años, la mítica revista FMR dejará de editarse en papel en 2010  

La editora donará a la Biblioteca Nacional un ejemplar de su magno libro dedicado a Canova 

 
Marilena Ferrari, dueña de la editorial FMR / JAIME GARCÍA 

El genio de Canova... y la curiosidad de Obama 
Acaba de llegar de Londres, donde ha donado un ejemplar a la Biblioteca de Windsor. Mañana hará lo 
propio en la Biblioteca Nacional de Madrid. Son dos de los 25 ejemplares que ha editado Marilena 
Ferrari-FMR de «Antonio Canova. La invención de la belleza». Su precio: 140.000 euros. Su peso, 24 
kilos. No se ha escatimado en nada: en la portada, «Las Gracias y Venus danzan ante Marte», esculpida 
en mármol de Carrara; bellísimas fotos de Mimmo Judice; terciopelos, papeles exclusivos... Hasta 22 
escuelas de artesanía han participado en este proyecto renacentista. Los jefes de Estado y de Gobierno del 
G-8 (además de Durao Barroso y el presidente de turno de la UE) recibieron en julio en L'Aquila un 
ejemplar personalizado para cada país. Es una auténtica joya, dedicada a la creatividad y el genio de 
Canova. «¡Qué libro tan maravilloso y qué pesado es! ¿Cómo lo vamos a transportar?», le dijo Obama a 
Marilena Ferrari. «“La Piedad” también lo es», respondió ésta al presidente norteamericano. Una mujer 
de bandera, sin duda... 
NATIVIDAD PULIDO | MADRID  
Actualizado Viernes, 23-10-09 a las 11:04 
Es pura energía. «Hasta me canso de mí misma», bromea. Marilena Ferrari (Soncino, 1952) es dueña de 
la editorial más señera del mundo del arte, FMR, que compró en 2002 a Franco Maria Ricci, y que une a 
la Casa de Arte que ella misma creó en 1992 y a su fundación sin ánimo de lucro. Tenemos una cita con 
ella a primera hora de la tarde en el Casino de Madrid. Aparece muy stendhaliana, de rojo y negro, con 
una chaqueta que se retuerce. Desde que la conoces, contagia esta mujer de grandes pasiones su fino 
sentido del humor: «Aquí los baños son para anoréxicas», dice riendo a carcajadas tras salir de uno de 
ellos. 
Sorprende que en plena crisis, y con internet amenazando las ediciones en papel (libros, periódicos...), 
alguien siga apostando tan fuerte por libros de lujo como los que edita, auténticas joyas. ¿Son rentables? 
«Afortunadamente, no siento la crisis -dice-; la cultura como negocio siempre ha estado en crisis. Es muy 
difícil vender arte y cultura, y hacerlo bien. Pero ese saber hacer y conocer el sector me ha permitido un 
margen económico: los costes de producción son menores que los beneficios. Bill Gates gastaría más. Sí, 
son rentables los libros. Pero la cultura no tiene que doblegarse al beneficio». 
La palabra belleza es la que más repite. Sus obras de arte en forma de libro son bellísimas, fruto de la 
pasión y el sentimiento que pone en ellos. «Producir belleza no es un fin en sí mismo -dice-, sino una 

 
 
 

http://www.fmronline.it/es/
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elección ética». Su empresa semeja un taller renacentista: busca y trabaja con los mejores artesanos de 
Italia. Ve como una miopía cultural pensar que los intelectuales están por encima de los artesanos: «La 
dignidad artística se está perdiendo. Algunos intelectuales no son tan inteligentes. Hay que revalorizar la 
inteligencia y sabiduría de la mano. Los artesanos también son artistas, pero esos oficios están 
desapareciendo y, con ellos, parte de nuestra identidad. Me gustaría que se declarasen Patrimonio de la 
Humanidad».  
Marilena Ferrari cree en la democratización del arte: parte de los beneficios de sus carísimos libros los 
dedica a proyectos educativos con los niños. El próximo año donará a escuelas más de 100.000 libros de 
arte. Además, tiene claro que no puede dar la espalda a internet. De hecho, en su web 
(www.marilenaferrari-fmr.it) está digitalizado el impresionante archivo de FMR. Y, a partir de enero de 
2010, dejará de editarse en papel la mítica revista, «la más bella del mundo», según Jackie Kennedy. «La 
perla negra», como la bautizó Fellini, estará sólo en la red, y de forma gratuita: «La revista ha llegado a su 
fin, ha hecho ya su historia. Hoy no tiene sentido editar una revista elitista, con la fuerte caída de la 
publicidad. Hasta “Playboy” ha cerrado. Ya no se vende ni con mujeres desnudas en portada». 
Un regalo a EspañaEn una época en la que todo lo que consumimos es «made in Taiwan», «made in 
China»..., ha abanderado una guerra en su país para crear un «made in Italy» de calidad. Le ha salido una 
dura competencia a la «invasión» china. Vecina de Berlusconi en el Palazzo Grazioli de Roma, no 
colecciona arte, sólo libros. Y muchos. «Los amo», confiesa. Atesora una gran biblioteca de 12.000 
libros, sólo de viajes. También ama España, que ve como su segunda patria: «Su Historia, su arte siempre 
me han fascinado». Tiene oficina en Madrid, además de París, Nueva York y varias en Italia. Ninguna en 
Londres. «Hace mucho frío -bromea-; yo voy donde el corazón me lleva». Fruto de su amor por nuestro 
país, ha anunciado su compromiso de editar un libro de lujo, con artesanos españoles, para celebrar la 
identidad española. Será difícil elegir, advierte.  
Entre sus próximos proyectos, destaca una edición de la «Declaración de los Derechos Humanos» para el 
próximo año. ¿Haría un libro de lujo de un artista vivo? «Quizá de un arquitecto. Los Canova de hoy son 
los arquitectos». ¿Algún nombre? «Calatrava», por ejemplo.  
 
http://www.abc.es/20091022/cultura-arte/marilena-ferrari-cultura-tiene-200910221947.html

 
 
 

http://www.marilenaferrari-fmr.it/es/home/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Bouvier_Kennedy
http://www.abc.es/20091022/cultura-arte/marilena-ferrari-cultura-tiene-200910221947.html
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Un toque y el muro de Berlín se derribó  

 

 
Las distintas piezas del dominó gigante conmemorarán momentos importantes de la caída del Muro | 
REUTERS 
EFE | BERLIN  
Actualizado Jueves, 22-10-09 a las 19:17 
Berlín conmemorará el vigésimo aniversario de la caída del Muro con la «Fiesta de la Libertad», un 
programa de actos festivos que arrancará con un concierto y culminará con el derribo de un dominó 
gigante. Cerca de un millar de piezas de dominó de unos 2,5 metros de alto serán derribadas en la tarde 
del 9 de noviembre en recuerdo de la caída del Muro de Berlín, que condujo a la reunificación alemana.  
Ese muro artificial seguirá los pasos de la antigua división de hormigón, entre el Reichstag (sede del 
Parlamento alemán) y la Potsdamer Platz y discurrirá ante la emblemática Puerta de Brandeburgo, 
epicentro de los festejos.  
A iniciativa del Instituto Goethe, el millar de piezas del dominó gigante han servido de lienzo para que 
unos 15.000 escolares alemanes y una veintena de artistas de países como México, China y los territorios 
palestinos plasmaran pictóricamente su experiencia de vivir en un país en el que pervive la división.  
Las piezas, de unos veinte kilogramos cada una, serán ubicadas siguiendo las huellas del antiguo muro el 
próximo 7 de noviembre y podrán visitarse hasta dos días después, cuando caerán en la «Fiesta de la 
Libertad».  
Punto de encuentro de personalidades de la política internacional  
Tras el concierto de media hora al frente de la Staatskapelle berlinesa dirigido por el argentino-israelí 
Daniel Barenboim, el nuevo «muro» simbólico será derribado en tres fases, la última de las cuales 
culminará ante la Puerta de Brandeburgo, con un espectacular castillo de fuegos artificiales.  
En el acto conmemorativo intervendrán los presidentes de Francia y Rusia, Nicolas Sarkozy y Dmitri 
Medvédev, y el primer ministro británico Gordon Brown.  
El alcalde-gobernador de Berlín, Klaus Wowereit, explicó que el presidente de EEUU, Barack Obama, no 
acudirá a los festejos por problemas de agenda, pero sí lo hará la Secretaria de Estado, Hillary Clinton.  
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, el ex presidente soviético Mijail 
Gorbachov y el Premio Nobel de la Paz Mohamed Yunus también participarán en el evento.  
Wowereit afirmó que la llamada «Revolución Pacífica» que condujo al fin de la República Democrática 
Alemana (RDA) «no habría sido posible» sin los movimientos sociales surgidos en países como Polonia y 
Hungría.  
Por ese motivo, el encargado de derribar el primer tramo de los 1,5 kilómetros del dominó gigante será el 
ex presidente polaco Lech Walesa.  
«Será un día de alegría no sólo para Berlín y Alemania, sino para toda Europa», afirmó Wowereit.  
El alcalde de la capital alemana, que mañana parte hacia Oviedo para recoger el viernes el Premio 
Príncipe de Asturias de la Concordia concedido a Berlín, afirmó que ese galardón es un «reconocimiento» 
al «extraordinario» esfuerzo por la reunificación realizado por los berlineses de uno y otro lado de la 
ciudad.  
 
http://www.abc.es/20091021/cultura-arte/muroberlin-domino-200910211925.html
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Los grupos de "knitting art" 

Cómo abrigar la ciudad 

María Sánchez  

 
JUNTO A LOS GRAFFITI que abarrotan los muros desnudos de las ciudades modernas, un nuevo 
movimiento artístico abriga el mobiliario urbano con metros y metros de lana. El knitting art o crafty 
graffiti pretende modificar la ciudad para hacerla más cálida y personal.  
Para Knit the City, uno de los grupos de artistas: "la lana es un medio a través del cual mostrar nuestra 
creatividad a este mundo frío y dar brillo a la ciudad en la que vivimos y que amamos". La ciudad en la 
que actúan es Londres y sus obras pueden visitarse como cualquier otro monumento gracias al mapa 
virtual que ofrecen en su página web.  
FEMINISMO. El número de mujeres que participan en este tipo de intervención urbana no es mayor que 
el de hombres; las propias integrantes del grupo sueco Masquerade ven su acción como una 
reivindicación de género: "La lana siempre ha sido un asunto de mujeres. Para nosotras, colocar algo 
tradicionalmente femenino en la esfera pública, un ambiente donde los hombres generalmente han 
dominado, es un acto feminista. Con nuestras intervenciones queremos destacar el trabajo tradicional de 
la mujer".  
Este grupo de tejedoras se fundó en París en 2006, aunque desarrollan sus intervenciones principalmente 
en Estocolmo. Un año antes apareció el primer grupo, Knitta Please, una tarde en la que varias amigas 
hablaban de sus proyectos de buzos inacabados. Esta crew es una de las más activas y viajeras, con 
intervenciones en Nueva York, El Salvador, París o la Gran Muralla China.  
Además de enfundar farolas o parquímetros, el grupo Knitta Landscape construye flores, hongos y hojas 
con lana y los planta en los jardines del casino de Mónaco, en Toronto o La Haya. Mientras tanto el 
proyecto de Lauren Mariden consistió en cubrir las indicaciones de las calles de Victoria, British 
Columbia con réplicas exactas tejidas. Sin duda la intervención de mayor dimensión es la dirigida por la 
artista Jennifer Marsh en Syracuse, Nueva York. Con más de tres mil trozos de tela, Marsh cubrió por 
completo una gasolinera abandonada.  
MUSEOS. Aunque aseguran no haber recibido mucha atención del mundo del arte, museos como el 
australiano de Canberra han invitado a Magda Sayeg, una de las precursoras de este movimiento y cabeza 
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visible de Knitta Please, a transformar la entrada de la galería con motivo de una muestra de escultura 
blanda celebrada el pasado mes de julio.  
Pero la lana no se queda en las puertas del museo, sino que artistas como Carol Hummel o Theresa 
Honeywell la han llevado hasta las salas de exposiciones recuperando este material y elevándolo a 
elemento principal de sus creaciones. Hummel dedicó 500 horas, casi tres años de trabajo, para cubrir 
completamente un árbol de la casa de gobierno de Cleveland Heights. Por su parte, Theresa Honeywell 
utiliza la lana para crear obras sin género, a partir de objetos que provienen de la cultura popular 
masculina. Motocicletas rosadas, taladradoras o ametralladoras tan blandas como los osos de felpa, son 
algunas de las propuestas que provocan la confusión de género. Es en esta paradoja entre arte y artesanía, 
entre los roles masculino y femenino donde Honeywell encuentra su inspiración.  
Lo frío y lo cálido, el gris de la ciudad y el color de la lana, la rapidez con la que los graffiteros actúan y 
la paciencia que necesita el tejer son algunos rasgos cruciales. "Queremos que la gente sonría pero 
también que piense. Le mostramos a la gente que las calles pertenecen a todos y que pueden hacer en 
ellas lo que quieran. Esperamos que nuestro ´inocente` arte urbano sirva para abrir la mente a otras 
formas de arte callejero, así como al graffiti tradicional", aseguran los miembros de Masquerade.  
LO PÚBLICO. El knitting art pretende darle un nuevo significado a los espacios públicos, participar de y 
sobre ellos para dejar una firma que los haga miembros de una sociedad llena de marcas. Los ensanches 
de las urbes, las ciudades dormitorio, los nuevos edificios construidos en bloque son lugares grises faltos 
de personalidad en los que sus habitantes están de paso. En ese lienzo gris aparecen las pinturas y los 
hilos para golpear directamente al ciudadano Pero la intervención no se limita a esos espacios 
abandonados, sino que los completa y los supera hacia nuevos objetivos. A diferencia de los graffiteros, la 
intervención sobre el monumento no tiene una intencionalidad destructiva, sino aditiva. Las esculturas 
frente a la Torre Eiffel lucen medias rosas y naranjas; algunas piedras de la Muralla China han sido 
envueltas con hilo naranja y la pata izquierda del cartel de Manhattan da la bienvenida enfundada en una 
media de colores.  
La facilidad para eliminar el tejido y la aún pequeña repercusión del crafty graffiti hacen que estos grupos 
no hayan tenido graves problemas con las fuerzas de seguridad, como es tan habitual para los graffiteros. 
Knit the City, uno de los grupos más famosos en Londres, fue detenido por la policía de Westminster 
cuando sus integrantes estaban tejiendo alrededor de una cabina de teléfono cerca del Parlamento y el Big 
Ben. En lugar de una multa, uno de los policías sacó fotos con el celular para mostrárselas a su mujer. A 
pesar del buen humor del policía inglés, la mayoría de las intervenciones se realizan en la oscuridad y con 
la conciencia de que modificar el mobiliario urbano sigue siendo un acto ilegal.  
ACCIÓN GLOBAL. Mientras la producción industrial sigue abaratando los costos, el movimiento DIY 
(Do It Yourself) y la fabricación artesanal aumentan. La protección del medio ambiente, la unificación de 
los trabajos de artesanos, artistas y diseñadores, o la apreciación de lo único, son los factores que hoy 
favorecen su difusión. Handmade Nation, de Faythe Levine, es uno de los libros recientemente publicados 
que recorre las diferentes tendencias del DIY en Estados Unidos desde su origen en los movimientos 
contraculturales de los años 70 y 80.  
Los "grupos guerrilleros", como se definen, tienen un objetivo bélico, el cemento; y una lengua común, la 
web. Estos dos requisitos prescindibles para participar en el knitting graffiti hacen que la mayoría de las 
tejedoras sean mujeres de entre 20 y 35 años, la nieta de la que toda abuela estaría orgullosa. A través de 
blogs, galerías de imágenes como Flikr, y redes sociales como Twitter o Facebook, las diferentes crews se 
comunican y difunden sus actuaciones. Así como dan la oportunidad a nuevos tejedores de unirse a su 
reivindicación.  
El objetivo del knitting art es la lucha contra el cemento. La ciudad invadió la naturaleza limitando su 
expansión a pequeños jardines urbanos. El cemento, que permitió construir grandes obras de arte, es 
también esa pared que asfixia y retiene la vida. Y así como revive el muñeco de nieve que luce contento 
con su bufanda, también las farolas reviven y se destacan en el espacio urbano.  
 
http://www.elpais.com.uy/Suple/Cultural/09/10/23/cultural_449020.asp
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El libro más largo del mundo 

La Unesco cierra su monumental obra 'Historia de la humanidad', iniciada hace medio siglo - 1.600 
expertos han completado seis colecciones de siete tomos cada una  
ANA TERUEL - París - 23/10/2009  

 
  
Una obra monumental para la monumental historia del mundo. Unas dimensiones tan gigantescas como 
sus objetivos teóricos: seis colecciones de siete volúmenes cada una, más de 1.600 expertos de todo el 
mundo contando la historia del hombre... y sus claroscuros. Todo ello, a lo largo de seis décadas. 
Quedan por publicar tres tomos del Caribe y uno del islam, antes de 2011 
La Unesco estudia cómo reeditar toda la obra y darle mayor accesibilidad 
Londres, 1943. Los aliados se reunían en la capital británica para empezar a organizar el mundo tras la 
barbarie nazi. Ya entonces asomaba una idea que ha tardado más de medio siglo en culminar: fue la 
primera vez que se habló de escribir una historia universal para hacer hincapié en lo que los pueblos 
habían construido juntos, en oposición a la destrucción de la guerra. La Unesco emprendió esta labor a 
partir de la década de los cincuenta. A principios de mes se han reunido en París varios autores que han 
participado en esta aventura para analizar cómo darle la mejor salida a este tesoro que constituye el libro 
más largo de la historia. 
El gigantesco proyecto comenzó oficialmente con el inicio de la colección Historia de la humanidad, en 
1952, en un primer momento bautizada como Historia del desarrollo científico y cultural de la 
humanidad, en un esfuerzo por relatar una visión histórica multidisciplinar. Con los años se le han 
sumado otras cuatro colecciones regionales sobre África, Asia Central, América Latina y el Caribe, y una 
temática sobre el islam. Quedan por publicar tres tomos del Caribe y uno sobre el islam antes de finales 
del año que viene. 
"La visión en sí ya era utópica", relata Alí Moussa, jefe de la sección de diálogo intercultural de la 
Unesco. "Por supuesto, de la utopía a la realidad, siempre hay un abismo". Cuando se creó la primera 
comisión de expertos, en plena guerra fría, las divisiones eran patentes entre occidentales y especialistas 
del Este. Pese a todo, se lograron superar las diferencias y llevar adelante el proyecto. El otro gran reto 
era huir del etnocentrismo y el primer debate fue sobre la división de la historia. Es célebre la anécdota 
del experto chino que recalcó que durante el renacimiento europeo, en el siglo XIII, su país ya había 
tenido varios renacimientos y decadencias. A pesar de los esfuerzos, la primera versión siguió siendo 
demasiado europea y a finales de los setenta se lanzó una segunda edición más universal, cuyo último 
volumen salió finalmente el año pasado. 
Entretanto se había lanzado la Historia general de África, destinada a "descolonizar la historia del 
continente y mostrar su diversidad". A medida que se fueron independizando, a partir de los años sesenta, 
los países africanos fueron ingresando en los organismos internacionales, incluida la Unesco, y 
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reclamaron una colección dedicada a su continente. Aquí también los debates fueron constantes, como 
aquel que se celebró en 1964 en El Cairo sobre el carácter africano del Egipto antiguo. "Egipto para los 
occidentales siempre ha sido extraído de África, presentado como una historia mediterránea, pero algunos 
especialistas insistieron en que está anclado en el valle del Nilo", explica Moussa. 
Siguieron las colecciones sobre Asia Central, una región sobre la cual no existía ningún estudio general; 
América Latina, en un esfuerzo por acercarse a la historia desde el punto de vista de sus sociedades; sobre 
el Caribe, privilegiando "una visión desde el interior" y sobre los aportes del islam al mundo. En el 
proceso, varios de los mayores contribuidores se han quedado en el camino y no han podido ver su obra 
completada, como el historiador americanista español Guillermo Céspedes del Castillo, fallecido en 2006. 
"Todo este trabajo no tiene sentido si no es conocido, utilizado, reutilizado y releído", explica Moussa. La 
primera tarea será ahora la traducción. De momento, las seis colecciones no están disponibles en un único 
idioma. La de América Latina existe sólo en español y la del Caribe sólo en inglés. Para aumentar su 
difusión la organización también es consciente de que necesita publicar ediciones más baratas, utilizar las 
nuevas tecnologías para distribuir contenidos gratuitos en línea y lanzar una estrategia más agresiva para 
aumentar su presencia en las universidades. 
Aunque su gran ambición se centra en el continente africano. La Unesco participará en la próxima 
conferencia de ministros de Educación de la Unión Africana, con la que trabaja para elaborar contenidos 
pedagógicos de Primaria y Secundaria comunes a todos los Estados. Cuenta con el apoyo político de los 
Gobiernos en cuestión y con una financiación de dos millones de dólares de Libia. 
Si bien el proyecto que se fraguó durante la Segunda Guerra Mundial, superó las tensiones de la guerra 
fría y cambió de prisma con la descolonización, aparece hoy como un antídoto a la teoría del choque de 
las civilizaciones de Samuel Huntington. "Tras la guerra, en la que hubo un choque de las ambiciones, 
aspirábamos a la comprensión mutua. Es increíble que 50 años más tarde, esta idea haya vuelto y haya 
tenido un eco formidable", considera Moussa. "Es una generalización grotesca creer que una cultura es un 
bloque". 

Hitos de una obra magna 
- De la prehistoria al inicio de la civilización (bajo la dirección de S. J. de Laet). El primer volumen de la 
Historia de la humanidad de la Unesco repasa el periodo desde los primeros hombres que vivieron en 
África hasta la invención de la escritura. En cuanto a la obra titulada África bajo el dominio colonial, 
1880-1935 (bajo la dirección de A. A. Bohanen) ofrece una visión de la colonización vista desde dentro y 
de los cambios que supuso para el continente. 
- El volumen titulado Las sociedades originarias (bajo la dirección de Teresa Rojas Rabiela) propone un 
exhaustivo repaso a la riqueza cultural de las "sociedades originarias" del continente americano para 
entender las sociedades latinoamericanas de hoy. 
- Una de las partes más interesantes de esta monumental obra es la que lleva por título Ciencia y 
tecnología en el islam (bajo la dirección de A. Y. al Hassan). Este volumen reciente trata de cubrir un 
ámbito poco estudiado, el del aporte de la civilización islámica no sólo a terrenos como los de las 
matemáticas, la astronomía y la física, sino también a otros ámbitos como son la geología y la botánica. 
Además, abre el debate sobre el declive de la ciencia islámica. 
 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/libro/largo/mundo/elpepucul/20091023elpepicul_1/Tes

 
 
 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/libro/largo/mundo/elpepucul/20091023elpepicul_1/Tes
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París bajo la ocupación alemana 

Sombras en la ciudad luz 

László Erdélyi  

 
(desde París)  
TRAS CAMINAR unos pasos desde el Puente de la Concorde hacia el Puente Alexandre III, bajamos con 
mi señora y mis dos pequeños hijos hacia la ribera del río cuando, apenas recorridos unos metros, 
encontramos una placa de mármol que dice, en francés: "Aquí, el 19 de agosto de 1944, dos guardianes de 
la paz fueron fusilados por los alemanes, Maurice Guinoiseaux de 36 años y Armand Bacquer de 24 
años". Nos detuvimos. Los chicos hacen silencio, atentos. Este cronista intenta explicar sobre el sentido 
de lo histórico -el estar parados en el lugar donde ocurrieron hechos trascendentes del pasado- pero el 
intento es recibido con la mirada cortante y un "Qué pesado, ¡cortála!". Días más tarde, en el desfile del 
14 de julio por la Avenue des Champs Élysées fuimos testigos -tras ver al Presidente Sarkozy pasando 
revista sobre un jeep, junto a un general que casi lo doblaba en estatura- de uno de los desfiles más 
desorganizados de la historia francesa, con tropas y tanques estancados en la avenida durante largos 
períodos, los soldados mostrando caras de hastío, los aviones y helicópteros pasando en intervalos 
aleatorios o luego de finalizado el desfile. Y al final los parisinos, sin ocultar su enojo, traspasando vallas 
ante la mirada desconcertada de la policía. Los genes latinos del espíritu francés se hicieron notar.  
 
Durante las tres horas de plantón que duró el evento, siempre miramos hacia el Arco de Triunfo, situado a 
unos 200 metros, porque por allí aparecían las tropas o los aviones. Días más tarde, en viaje a 
Montevideo, los niños descubrieron la edición española de La Extraña Derrota, de Marc Bloch, que este 
cronista había adquirido en Madrid. En la portada destacaba una foto en blanco y negro del Arco de 
Triunfo sacada con el mismo ángulo y desde el mismo lugar donde habíamos estado en el desfile. Pero los 
que desfilaban en esa foto no eran franceses, sino soldados alemanes a caballo. Era junio de 1940, y 
Francia había caído derrotada ante las tropas de Hitler. Los chicos miraron la foto atentos, un instante, e 
hicieron silencio.  
 
Durante un anterior viaje a París, en 1997, quedó la sensación de que había poco para ver sobre la derrota 
y la ocupación alemana de París (1940-44). Recuerdo un paseo por los jardines de Luxemburgo mientras 
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hojeaba una guía turística de la época, editada en España, que señalaba al Palacio de Luxemburgo como 
sede durante la ocupación del cuartel general de la Luftwaffe alemana. Era una picardía de mal gusto. Los 
franceses estaban en su derecho de olvidar aquella extraña derrota, la ignominia de la ocupación con su 
cuota de hambre, dolor e incertidumbre, de delación y colaboración con el ocupante, de fusilamientos de 
patriotas resistentes, y luego de colaboracionistas durante la inmediata posguerra, una depuración que 
acarreó muchas paradojas.  
 
Pero en el 2009 las cosas habían cambiado. La muestra de fotografía "Le Louvre pendant la guerre 1938-
1947" (El Louvre durante la guerra) en el propio museo, la recuperación del pensamiento de Marc Bloch 
(y en particular la reedición de su opus La Extraña Derrota) y un recorrido por sitios y museos fuera del 
circuito turístico parisino que refieren a los años de la ocupación, permitieron el viaje en el tiempo.  
Visitas extrañas. "¡Mirá, papá, plantas de tomates plantadas en el Louvre!" descubre mi hija, encantada.  
 
La foto, de autor anónimo, muestra un sector de los jardines al pie de la colonnade donde se plantaron, en 
1943, dos mil cuatrocientas plantas de tomates por parte de la organización solidaria Secours national, 
controlada en forma directa por Pétain. Había mucha hambre en París. En el centro de la foto aparece la 
escultura de Boucher realizada por Jean-Paul Aubé, rodeada por cientos de plantas de tomate pequeñas, 
esmirriadas, en una tierra reseca. En ese mismo lugar -antes de los tomates- Hitler se había detenido para 
admirar el edificio por unos instantes, sin entrar, durante su rápida visita a París en el amanecer del 23 de 
junio de 1940. Dijo: "No dudo en caracterizar a esta grandiosa construcción como una de las ideas más 
grandes de la arquitectura".  
 
A pocos metros de esas plantas funcionó dentro del propio museo del Louvre la organización nazi 
dedicada al saqueo de las colecciones privadas de los judíos franceses. Conocido por sus siglas ERR 
(Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg), eran tres salas virtualmente aisladas del resto del museo (luego 
sumaron algunas más). Allí se depositaban los óleos, esculturas y otros objetos de valor artístico 
confiscados en los hogares de los coleccionistas judíos para luego ser trasladados a Alemania, muchos de 
ellos a la colección privada de Hermann Goering. Entre 1940 y 1944 el ERR envió a Alemania más de 
4.200 cajas con objetos de valor artístico, entre ellas 52 cajas conteniendo toda la colección Rothschild. 
Todo el respeto que mostraron hacia el arte francés se evaporaba cuando se trataba de obras de arte 
pertenecientes a judíos. Allí actuaban como aves de presa, compitiendo entre sí para ver quién robaba más 
y mejor.  
Pero el Louvre como tal, y a pesar de lo sombrío de la situación, siguió existiendo y funcionando, en parte 
porque los funcionarios franceses a cargo actuaron con firmeza e inteligencia -ninguna obra de la 
colección del museo fue robada por los nazis- y porque la Kunstschutz, la organización alemana creada 
por Hitler para administrar los bienes culturales franceses, tuvo una actitud conservacionista. De hecho el 
Louvre reabrió bajo la ocupación como parte de esta política alemana, pero como una mera sombra de sí 
mismo, con un área de exhibición muy reducida. No se podían ver muchas de las joyas de la colección 
porque estaban guardadas o lejos, en algún lugar de Francia, bien escondidas. Los parisinos pagaban 1 
franco la entrada, los judíos tenían prohibido el ingreso, los soldados alemanes iban gratis. Las visitas en 
grupo -en general soldados de la Wehrmacht bajo el mando de sus oficiales- no mostraban el mejor 
comportamiento: la dirección de los Museos Nacionales exigió por carta al Kunstschutz, el 4 de setiembre 
de 1940, que colocara carteles en alemán prohibiendo a los visitantes tocar las obras, en particular los 
óleos. Los alemanes accedían a una guía del museo en alemán, y a un plano de visita simple, 
esquemático, sin color, también en su idioma. Bien diferente al plano en alemán que los turistas germanos 
obtienen hoy a la entrada del museo, muy colorido, amplio y detallado, y pagando 9 euros la entrada.  
 
El francés que tuvo un rol decisivo en la supervivencia del Louvre durante la guerra fue su director 
Jacques Jaujard. No pudo impedir, tras muchas protestas, que el ERR funcionara dentro del museo, pero 
sí tomó una serie de acciones antes y durante la ocupación que preservaron la integridad de la colección, 
incluso enfrentando a la autoridad militar alemana, o protegiendo a funcionarios judíos del museo. Obras 
muy valiosas como La Gioconda, por ejemplo, fueron objeto de medidas de protección especial. Envuelta 
en una tela impermeable y antifuego de amianto, la obra más famosa del Louvre tuvo una caja sólo para 
ella, que en su exterior estaba identificada con tres puntos rojos y las letras "L P O". Nada en su exterior 
indicaba que se trataba de La Gioconda, y cuando era trasladada, en las listas sólo figuraba dicho código. 
La obra salió del museo en agosto de 1939 con destino a Chambord y tres meses más tarde la llevaron al 

 
 
 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 

                                

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                           No. 221 Noviembre  2009 
 

108

castillo de Louvigny. En junio de 1940, en plena invasión, fue trasladada a dos sitios secretos sucesivos. 
En marzo de 1943 se extremaron medidas y se buscó un depósito más aislado: el castillo de Montal. El 15 
de junio de 1945, con Francia ya liberada, la caja de los tres puntos rojos volvió al museo en el asiento 
trasero del auto particular del curador Van der Kemp. La reapertura de la caja fue registrada en una serie 
por el fotógrafo Pierre Jahan, y expuesta en la muestra "Le Louvre pendant la guerre".  
MARC BLOCH EN LOS MUSEOS. Uno de los grandes misterios de la historia sigue siendo la caída de 
Francia ante las tropas nazis en 1940. Un testigo privilegiado de esa derrota, el historiador Marc Bloch, 
realizó un brillante análisis en el libro La Extraña Derrota (Crítica), escrito durante la ocupación en 1940. 
El original inédito fue entregado a sus amigos por el autor con orden de que no se publicara hasta que 
finalizara la ocupación. Bloch entró a la Resistencia, fue capturado por la Gestapo, torturado y fusilado 
(ver El País Cultural No. 1012).  
 
Bloch describe el terror de un pueblo inmovilizado ante el avance de un invasor más preparado 
tecnológica y anímicamente. Predominan los opuestos: los oficiales alemanes jóvenes, los franceses 
viejos; el alemán veloz, el francés inmóvil; el alemán con capacidad de improvisación, el francés anclado 
en doctrinas rígidas; los alemanes tragándose la distancia, mientras los franceses apostaban a las defensas 
estáticas (Línea Maginot); a priori los alemanes un pueblo con fe en sus posibilidades, mientras que los 
franceses eran, sin remedio, un pueblo derrotado, sin esperanza. Al final, en una trastocación de roles, 
Bloch recuerda la época colonial en la cual los franceses subyugaban pueblos enteros en base a la 
superioridad militar y tecnológica. "En esta ocasión" escribe, "el rol de primitivos lo teníamos nosotros".  
 
La Extraña Derrota tiene el poder de lo vivencial: Bloch estuvo ahí, peleó en ese ejército derrotado, y 
además, tenía la capacidad intelectual para distanciarse de los hechos, analizarlos, y volcarlos a un 
ensayo, siendo ya uno de los grandes historiadores de Francia, y hoy reconocido como uno de los grandes 
del siglo XX. Poco se sabía de la maquinaria de guerra alemana durante la ocupación, de sus tácticas, de 
la guerra psicológica que instauraba el terror; pero Bloch lo intuyó todo, y no se equivocó.  
Sin embargo, no hay rastro alguno de Bloch en los museos de guerra de París. Algo esperaba encontrar en 
el museo Jean Moulin de Montparnasse. Moulin fue un líder resistente leal a De Gaulle que tuvo como 
principal mérito lograr la unidad del movimiento en casi toda Francia, hasta que fue asesinado por la 
Gestapo. No es fácil acceder al pequeño museo, que está ubicado en el techo de la moderna estación de 
tren de Montparnasse. Hay una entrada exterior con elevador que lleva al techo de la estación, pero no 
funciona (ningún cartel lo aclara, pero el estado de abandono y mugre y heces añejas lo dice todo). No 
queda otra que ingresar a la estación, donde predominan en los andenes las elegantes locomotoras del 
TGV, el tren ultra rápido, y también las patrullas de policía militarizada fuertemente armadas (léase, 
terrorismo islámico). Una escalera sombría parece llevar al techo donde hay un jardín moderno, muy 
luminoso y amplio, bastante abandonado. En un rincón del espacio, señalado por un cartel descolorido, 
hay algo que parece ser una oficina, pero es el museo. Un funcionario público sentado e inmóvil tras una 
puerta de vidrio nos ve y hace un leve gesto: el museo tiene visitantes, oh, ehhmmm, y se endereza un 
poco.  
 
El museo Jean Moulin ofrece, en una decena de vitrinas desplegadas, materiales de época: planos 
manuscritos en birome planificando atentados contra, por ejemplo, una vía férrea, cartas, documentos, 
armas automáticas, pistolas, banderas. No hay más visitantes que esta familia. El pasaje final por la tienda 
del museo siempre es inevitable. Allí se destaca una gran cantidad de libros sobre la resistencia con 
testimonios, y también varias enciclopedias o volúmenes en el estilo "Quién fue quién" con datos 
provenientes de infinidad de movimientos resistentes en regiones, pueblos, caseríos, etc. La funcionaria a 
cargo, en forma agria, me advierte que los libros en venta no se pueden hojear. "Se estropean", aclara, en 
un francés que había perdido toda dulzura.  
 
Nada de Bloch, claro. Descubro, saliendo de la ignorancia, que la Resistencia contra los nazis fue algo 
muy vasto, complejo, y en gran medida anárquico o autónomo, y que Bloch (dirigente de la resistencia en 
Lyon) fue apenas uno de los tantos miles de valientes -la mayoría anónimos- que ofrecieron su bien más 
preciado, la vida, y en muchos casos la perdieron. Se conoce, ahora, que las sombras de la política 
jugaron su partida. Por ejemplo, que De Gaulle minimizó el rol de la Resistencia en su favor durante la 
liberación de Francia, porque estaba preparando el terreno para liderar la nación, algo que logró en el 
mediano plazo.  
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MáS BANDERAS. El museo de guerra de Les Invalides ofrecía, quizá, un último bastión. Es un museo 
poco frecuentado, aunque a pocos metros pasen miles de visitantes por día para ver la tumba de 
Napoleón. Y es, a decir verdad, un museo sombrío, a pesar de que el ex hospital de inválidos de guerra 
tenía buena iluminación natural que ahora se oculta detrás de cortinas descoloridas. El problema es que, 
con mucha luz, se ve la mugre. De eso se trataba.  
 
Las alas del museo dedicadas a los años de la ocupación resultaron una grata sorpresa. Memorabilia 
militar de todos los bandos pueblan las turbias vitrinas. Caminamos en soledad por largos pasillos sobre 
alfombras gastadas, habitaciones que se abren en forma laberíntica pobladas de una sucesión infinita de 
uniformes, fusiles, documentos, granadas, cascos, condecoraciones, obuses, pistolas. De pronto, al fondo 
de una habitación como cualquiera, una gigantesca bandera nazi roja y negra con su esvástica, levemente 
desteñida. Una foto, al lado, aclara el punto: era la bandera que flameaba en el cuartel general alemán de 
París el día de la liberación. El comandante, Von Choltitz, dijo que no se rendiría, pero desoyó los gritos 
histéricos de Hitler pidiendo dinamitar a la Ciudad Luz. La lucha fue intensa pero corta. En los jardines 
de las Tullerías, a doscientos metros detrás del Louvre, se produjo una batalla de tanques que duró 16 
horas. En el mismo lugar donde me estafan con un esmirrio de baguette de queso a 6 euros, y un refresco 
a 4 euros. Y todo multiplicado por cuatro. Nos sentamos a comer en el pasto y quiero, enojado, uno de 
esos tanques.  
 
Los parisinos de entonces pelearon por su ciudad con lo que pudieron. De Gaulle desconfiaba de los 
resistentes de París por aquello del ego y las sospechas políticas (muchos resistentes urbanos eran 
comunistas), y sólo les hizo llegar unos cientos de armas contra las decenas de miles que envió en forma 
clandestina al resto de Francia. De Gaulle les dijo que se quedaran quietos, lo cual fue una frustración, 
hasta que vieron el primer tanque aliado recorriendo la ciudad, o la bandera francesa flameando en la 
Jefatura de Policía (los policías se sublevaron rapidito, ellos sí, por orden directa de De Gaulle). Ahí, en 
un frenesí, esos hombres comunes se acordaron de sus viejos fusiles y fueron a sus casas y salieron con 
los ojos desorbitados, porque querían olvidar para siempre el hambre, la opresión, la humillación, y 
corrieron mirando hacia arriba y disparando contra algún alemán, y en muchos casos, superados en 
número, fueron atrapados por alguna patrulla de la Wehrmacht y fusilados, como Maurice y Armand.  
 
http://www.elpais.com.uy/Suple/Cultural/09/10/23/cultural_449022.asp

 
 
 

http://www.elpais.com.uy/Suple/Cultural/09/10/23/cultural_449022.asp
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Los anárquicos silencios de John Cage  

 
Piezas de la exposición sobre John Cage organizada por el MACBA / EFE 

EP | BARCELONA  
Actualizado Jueves, 22-10-09 a las 12:59 
El artista John Cage (1912-1992) recibe desde el 23 de octubre hasta el 10 de enero un homenaje en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) en forma de exposición, la mayor desde su 
muerte, compuesta por más de 200 obras de artistas relacionados con él, como Marcel Duchamp.  
Precisamente el autor de la polémica «Fountain» fue el primer contacto que tuvo Cage con la élite de los 
artistas y a él, genio del ajedrez, le dedicó «Piezas de ajedrez» -una de sus pocas pinturas-, donde emula 
el tablero con una partitura que años después se dieron cuenta de que podía interpretarse.  
«Lo mejor que hizo Cage fue transformar el concepto de lo que es un compositor», aseguró hoy en rueda 
de prensa la comisaria de la muestra, Julia Robinson, quien además elogió su composición «4' 33''» 
porque trata del silencio pero para Cage no era un «tiempo o espacio vacío», sino que creía que siempre 
hay algo en él, y para interpretarlo hay que tener una actitud creativa.  
Además, Cage «negociaba» con los sonidos que le molestaban, como la radio, para la que hizo una 
composición. «Cage es el adn de la saturación de los medios», dijo la comisaria.  
La muestra, una partitura en sí misma, según la comisaria, es «un crescendo musical» porque empieza con 
una sala silenciosa y acaba con una llena de ruidos.  
La contextualización llega de la mano de muchos artistas que se relacionaron con Cage: además de 
Duchamp, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, La Monte Young y Fluxus.  
La muestra está coproducida por el Macba y Henie Onstad Art Centre de Noruega, donde se mostrará 
entre finales de febrero y finales de mayo del año que viene. 
El que cocina y el que friega«Yo cocino y él friega los platos», dijo irónicamente Cage cuando le 
preguntaron cómo definiría su relación con el coreógrafo Merce Cunningham. Alrededor de estas dos 
figuras fundamentales para entender la cultura contemporánia se organizará este otoño varias actividades 
culturales, como un concierto de piezas de Cage a manos de BCN216 en L'Auditori de Barcelona.  
También se podrá ver en el Mercat de les Flors el espectáculo «Event», de la última gira de la Merce 
Cunningham Dance Company, y la creación visual de este «show» se hará en la Fundación Antoni Tàpies 
con colaboraciones de Tàpies y Eulàlia Valldosera.  
Una muestra multimedia en el Arts Santa Mònica de Eugènia Balcells inspirada en el coreógrafo y el 
espectáculo sobre el mundo sonoro y el piano de Cage en el Teatre Tantarantana también forman parte del 
programa. 
 
http://www.abc.es/20091021/cultura-arte/anarquicos-silencios-john-cage-200910211715.html

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Cage
http://www.macba.es/controller.php?p_action=show_page&lang=ESP&PHPSESSID=21mtm52as10lm71o8br7u877t2
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
http://www.hok.no/?language=en
http://www.abc.es/20090727/cultura-teatros/muere-coreografo-estadounidense-merce-200907271652.html
http://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique65
http://www.tantarantana.com/
http://www.abc.es/20091021/cultura-arte/anarquicos-silencios-john-cage-200910211715.html
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Dos libros de Ziauddin Sardar 

Otro Islam, otro Oriente 

Juan de Marsilio  
 

SI ORIENTE es hacia el Este, para un japonés 
California estaría al Oriente. Pero en un mundo 
eurocéntrico Occidente es Europa, aunque de un 
tiempo a esta parte subordinada en lo cultural -
sobre todo en cultura de masas - a los Estados 
Unidos.  
Lo que llamamos Occidente, en realidad 
comenzó su desarrollo civilizatorio en el Oriente 
Medio. Sumerios, caldeos, babilonios y asirios 
vivieron en lo que hoy es Iraq. Los fenicios, que 
nos dieron el alfabeto, y los hebreos, de cuya 
religión se escindió el Cristianismo, vivieron en 
las costas del Asia Menor.  
El Oriente nació con el Islam. O mejor dicho, 
Europa necesitó construirse una imagen del 
Islam para confrontarlo y afirmar su propia 
superioridad cultural. Luego, al irse topando con 
sucesivos "orientes", les fue endilgando muchos 
de los prejuicios y estereotipos de ese Islam. 
Resultado: la actual dificultad de unos y otros 
para comprenderse, aceptarse y convivir en paz.  
Ziauddin Sardar (1951) tiene mucho para decir 
sobre este problema. Pakistaní de origen pero 
criado en Inglaterra, posee una sólida formación 
cultural "occidental" e islámica y ha viajado por 
el mundo musulmán, buscando las claves para el 
progreso espiritual, cultural y social de la 
"umma", la comunidad de los creyentes..  
UN VIAJE PERSONAL. Sardar fue joven en una época signada por los más diversos llamados a cambiar 
el mundo. En los 60 y principios de los 70 desarrolló activa militancia social, tanto en ámbitos laicos 
como en la Federación de Estudiantes Islámicos de Inglaterra. Desde joven ha buceado en su identidad 
musulmana, enfrentando los estereotipos occidentales que desacreditan su cultura pero también la visión 
esclerosada, estancada en el tiempo, irracional y autoritaria que en muchos países de mayoría musulmana 
se tiene acerca del Islam y de la Sharia, la Ley Islámica.  
Sardar cree que es imprescindible un resurgimiento y dignificación de la "umma", la comunidad de los 
creyentes. Pero no piensa que aplicar disposiciones judiciales de hace mil años, sofocar el debate 
filosófico y tomar una actitud hostil hacia los no musulmanes sea la solución. Por el contrario, sabe que la 
cultura musulmana ha tenido, desde su Arabia inicial hasta los confines de su expansión, un pasado de 
fomento de las ciencias, la técnica y el debate filosófico, que debería ser retomado, para bien de los 
musulmanes y la humanidad. Su ideal histórico es la España musulmana, que además de largos períodos 
de paz entre cristianos, judíos e islámicos, produjo sabios de la talla de Averroes y Abuchafar Abentofail.  
Para llegar a su visión del Islam, Ziauddin Sardar ha viajado mucho. No sólo por haber recorrido los 
países de mayoría musulmana, o por haber visitado comunidades musulmanas minoritarias, como la de 
China, sino también por haber estudiado de cerca las distintas corrientes religiosas del Islam, desde las 
más ritualistas y ortodoxas hasta el misticismo sufí. De mucho se ha decepcionado tras esas experiencias, 
pero no de su fe e identidad islámicas.  
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LAS TRES PISCINAS DEL JEQUE. Todo musulmán cuyos recursos lo permitan debe hacer por lo 
menos una vez el peregrinaje a La Meca (Hajj). El hecho de que la vida del Profeta haya transcurrido en 
territorio de Arabia Saudita hacen a este país referente obligado para el mundo islámico.  
La experiencia saudí del autor ha sido decepcionante. Sardar formó parte de un centro de estudios acerca 
del Hajj, pensado para facilitar la afluencia de los peregrinos a la vez que para conservar el patrimonio 
histórico y natural de la región de La Meca. Esta experiencia ha sido clave para definir el pensamiento de 
Sardar: la comunidad musulmana no debe estancarse en la aplicación de recetas de hace mil años, pero 
tampoco debe aceptar de modo acrítico la tecnología y los valores occidentales. Según este autor, Arabia 
Saudita es ejemplo de ambos males. Buena parte de la responsabilidad la tiene la adinerada aristocracia 
petrolera, tanto en Arabia Sudita como en los Emiratos Árabes.  
VERSOS SATÁNICOS Y EL AYATOLLAH. Como muchos musulmanes honestos, Sardar fue muy 
crítico hacia el Sha de Irán y sus políticas de occidentalización e industrialización, que beneficiaron 
mucho a muy pocos. Si bien es sunnita, Sardar tuvo muchas esperanzas en los inicios de la revolución 
encabezada por el líder religioso chiíta, Ayatollah Ruhollah Jomeini. La experiencia iraní se las quitó. 
Sardar cuestiona los criterios religiosos obtusos donde los ve, sea entre sunnitas o entre chiítas, las dos 
ramas principales del Islam. Pero además se opone a los gobiernos teocráticos. Es musulmán ferviente, 
cree en la preservación y actualización de los valores islámicos, no como una antigualla sino como cultura 
viva, pero está convencido de que los gobiernos deben ser laicos. Ha brindado activo apoyo a los 
elementos moderados y abiertos de la revolución islámica iraní.  
El decreto de Jomeini condenando a muerte al escritor Salman Rushdie por su libro Versos satánicos 
profundizó el enfrentamiento. A Sardar, el libro de Rushdie le parece insultante para los musulmanes. Es 
muy probable que, si un libro tratara con similar irreverencia a Jesucristo, muchos cristianos de 
mentalidad abierta se sentirían igual de agraviados. Pero la condena a Rushdie agrava el problema, al 
confirmar el estereotipo del musulmán fanático y violento.  
MADAME BUTTERFLY. Sardar comienza su libro sobre el orientalismo aludiendo a la película de 
David Cronenberg M. Butterfly, en la que un diplomático francés, René Gallimard, se enamora de Song 
Liling, un cantante de ópera china que hace el papel femenino creado por Puccini. El diplomático no sólo 
no advierte que no es mujer, sino que es usado por su amada/o con fines de espionaje, lo que le cuesta ir a 
prisión. Cuando en el camión celular que los lleva a la cárcel Song se desnuda para entregársele, René lo 
rechaza, pues lo que amaba era la bella ficción de femineidad.  
El sentido de la alusión es mostrar cómo lo que llamamos Occidente se ha construido una imagen del 
Islam y de los sucesivos orientes con los que se ha ido relacionando (India, Indochina, China, Japón). La 
imagen del Islam ha condicionado esas sucesivas imágenes de Oriente, que han sido, más que una lente, 
una pantalla que ha impedido a los orientalistas ver el objeto real de su estudio.  
Sardar define al orientalismo como una larga reelaboración de viejos prejuicios, útiles a la hora de ver a 
los islámicos -primero árabes, luego turcos- como enemigos y a los orientales como seres inferiores a los 
que la colonización favorece. Por razones de dominio, se prefiere la mentira en vez de la realidad.  
En esta visión estereotipada del Islam y del Oriente, juegan un papel determinante las ideas de despotismo 
y licencia sexual. Sardar repasa siglos de arte orientalista y el harén es un elemento simbólico clave. Hay 
sumisión al amo y está permitido todo lo que en Europa es tabú. Es interesante y doloroso ver lo hirientes 
que pueden resultar para un musulmán devoto algunas producciones hollywoodenses.  
Sardar abre al lector un camino de reflexión. No porque sea obligatorio estar en un todo de acuerdo con 
él, sino porque urge avanzar hacia el entendimiento entre las distintas culturas.  
BUSCANDO DESESPERADAMENTE EL PARAÍSO y EXTRAÑO ORIENTE, de Ziauddin Sardar. 
Gedisa, Barcelona, 2009. Distribuye Océano. 380 y 218 págs. respectivamente.  
 
http://www.elpais.com.uy/Suple/Cultural/09/10/23/cultural_449024.asp
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Julio J. Casal (1889-1954) 

Por los tiempos de Alfar 

Álvaro Casal  

 
EN JUNIO DE 2009 SE cumplieron 120 años del nacimiento del poeta montevideano Julio J. Casal. 
También, en diciembre, se cumplirán 55 años de su fallecimiento, que conllevó el deceso de la 
publicación que lo hizo famoso: la revista Alfar. En el marco de los actos que estos aniversarios 
desencadenan, hubo un homenaje muy especial en el Instituto Cervantes de El Cairo, promovido por su 
director, el español Javier Ruiz Sierra. La fecha fue declarada "Jornada de Uruguay en Egipto", 
conjuntamente por el Instituto Cervantes y la Embajada del Uruguay.  
entre la coruña y montevideo. En diciembre florecen los jacarandás que bordean la calle Bartolito Mitre 
en Pocitos. Entonces los árboles y sus alrededores quedan bañados de un azul intenso. Así estaban el 
lluvioso 7 de diciembre de 1954, cuando murió allí, en su modesta casa, Julio J. Casal. Una multitud llevó 
su féretro hasta el Ateneo, para velarlo.  
Pero no sólo había muerto él. Había recibido un golpe mortal también su revista Alfar, la que él había 
iniciado en La Coruña en 1921 y cuyo número 91 estaba por publicar.  
Julio J. Casal, uno de los trece hijos del comerciante español Eusebio Casal y de Josefa Ricordi, nació el 
18 de junio de 1889. Su inclinación por la poesía se manifestó muy temprano. También su carácter 
enamoradizo. Esto último lo llevó a enamorar, allá por el Novecientos, a la hija del entonces ministro de 
Relaciones Exteriores. Al ministro no le gustó que su hija fuera novia de un poeta y, para sacárselo de 
encima, en 1909 lo nombró cónsul del Uruguay. Primero en La Rochelle, Francia, hasta 1912. Cuentan 
que la hija del ministro no cejó en sus amores ya que fue varias veces a visitarlo a Europa. En 1913 Julio 
J. Casal volvió a Uruguay, ya no para ver a aquella joven. En realidad, el 2 de marzo se casó con María 
Concepción Ximénez y desde julio del mismo año pasó a desempeñarse como cónsul en La Coruña. En 
esa ciudad nacieron sus hijos Marynés, Julio, Josefina y Rafael. También nació allí la revista Alfar, a la 
que quiso emparentar con la labor de una especie de alfarero de la poesía y la prosa. Alfar causó profunda 
impresión en los ambientes intelectuales de entonces. Manuel Rivas escribió en El País de Madrid en 
1984 que Alfar fue "una de las experiencias editoriales más insólitas e innovadoras de los años Veinte".  
Agregó Rivas: "Cuna de vanguardias, síntesis de galleguismo y universalismo, la singladura de Alfar, en 
la periferia finisterrana es objeto de estudio y homenaje pero también se revela como un modelo ejemplar 
para abrir sendas de futuro". Las palabras de Rivas fueron escritas con motivo de un homenaje de 
recuerdo y reivindicación de la revista, celebrado en La Coruña, donde aparte de la presentación de una 
versión facsimilar de Alfar, se abrió una exposición dedicada a su época. Si bien desde 1921 la 
publicación fue en parte vehículo de los esfuerzos literarios del poeta uruguayo, su mayor trascendencia 
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derivó de que ya desde los comienzos le abrió las puertas a artistas como Rafael Barradas (que se 
convirtió en ilustrador permanente), Joaquín Torres García, Salvador Dalí, Picasso, Esplandiu, Bores, 
Francisco Miguel, Cebreiro, y Abelenda entre otros. Y también a muchos escritores.  
25 años de ALFAR. En 1948 hubo en Montevideo una reunión de escritores latinoamericanos. 
Homenajeaban los 25 años de Alfar. En aquella ocasión Casal dijo respecto de los comienzos evocados: 
"pronto de todas las distancias nos alcanzó el lenguaje de la sangre, la esperanza de los nuevos, las abejas 
laboriosas de los consagrados, miel de Antonio Machado, de Miguel de Unamuno, de Gabriel Miró y 
hasta nosotros fueron llegando Fernando Villalón con sus romances del ochocientos y al mismo tiempo 
ocultista con su actitud de misterio contra el número creador `de una aristocracia popular`. (...) Vicente 
Aleixandre, desde Sevilla, diciéndonos que `la poesía es la salida a la única libertad`. (...) Y Pedro Salinas 
con la aventura de su poesía hacia lo absoluto. Y Rafael Alberti, el más nuestro de todos, nos envía desde 
Cádiz sus primeras colaboraciones. (...) Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Juan Larrea, 
Moreno Villa y ¡tantos! Y bajando de su Granada, Fuente Vaqueros envuelto en `su viento del sur`… y el 
más emocionado y auténtico poeta: Federico García Lorca."  
De vuelta a uruguay. Claro que el acontecer de la vida personal también fue marcando el derrotero de 
Casal y su revista. La muerte prematura de su hija Josefina (Pepita), le golpeó de tal manera que hizo que 
decidiera volver definitivamente al Uruguay, en setiembre de 1926.  
En Montevideo nació Selva, su hija menor y él, desde febrero de 1927, ocupó un cargo en la Asamblea 
Representativa del Municipio. El golpe de estado de 1933 disolvió esa Asamblea. Entonces pasó a 
desempeñarse en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero también en ese cargo fue cesado y el 31 de 
diciembre de 1937 tuvo que jubilarse con una retribución mínima.  
Lo que ni el régimen de Terra ni nadie más pudo quitarle, fue su revista, que en Montevideo vivió su 
segunda época. Casal estableció la redacción, administración y dirección en su residencia personal de 
Bartolito Mitre 2621. Tomó a su cargo todas las funciones, desde la de director hasta la de corredor de 
avisos. Haciendo un esfuerzo casi sobrehumano, logró poner a Alfar otra vez en un primer plano. No 
había sido olvidado en España, de donde en 1933 había venido a visitarlo García Lorca, quien se reunió 
con él y con Enrique Amorim en "Las Nubes" el chalet salteño de este último.  
Su hija Selva, poeta destacada también, recuerda aquella visita en esos tiempos difíciles. Entrevistada 
para esta nota, dijo que a veces advertía que su padre apenas si leía algunas frases de los trabajos que 
consideraba para publicar. Con eso le bastaba. Ella le decía: "Pero papá, ¿cómo sabés que ese material te 
sirve?" El reía y decía: "yo lo sé", porque como indicó Selva: "era muy intuitivo".  
Los ejemplares del segundo y último período de Alfar son un muestrario de la vida artística y literaria de 
esos años en que Julio J. Casal solía andar rodeado de la intelectualidad contemporánea. Podía ser en su 
casa, en el cercano restaurante "La Alegría" o la fonda "Chamadoira", de la esquina de las calles J. Benito 
Blanco y Martí, donde según recuerda el profesor Walter Rela, por las noches se sentaba a tomar sopa, 
con Juvenal Ortiz Saralegui a su derecha.  
Hasta en aquel tramo final la publicación mantuvo su condición de faro cultural. Julio J. Casal seguía 
escribiendo y publicando sus libros de poesía mientras le cedía la preeminencia en la revista a otros 
escritores, novatos como Jorge Páez Vilaró, o consagrados del nivel de José Bergamín.  
La revista seguía abierta como puerta de comunicación para escritores y artistas de todo el mundo. Hasta 
que llegó diciembre de 1954. A su muerte, en el número final todo fue dejado tal como él lo había 
planificado. Sólo se agregó una hoja que adicionó un poema y la explicación de aquel cierre que era no ya 
el de una revista sino el de toda una época. Se dice allí: "Sólo estas dolorosas líneas se agregan a su 
revista, como él, herida de muerte, como él, luminosa en el recuerdo de cuantos colaboraron en sus 
páginas, de cuantos la recibieron como un mensaje de devoción a la belleza". Y las líneas dolorosas se 
cierran con esta estrofa: "¿Qué he de hacer yo en tu fiesta de elegidos?/ Mi corazón es pájaro de agua/ de 
tus copiosas venas de la tierra./ Piensa en un vuelo más que se ha extraviado./ Ni tu me esperarás. Ni yo 
he de ir./ Haz de mi muerte lluvia./ Échala al campo".  
(Versión de la conferencia "Julio Casal, alfarero de la cultura en América y España", pronunciada en el 
Cairo, el 26 de marzo de 2009).  
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Poesía 

Diccionario particular  
René Fuentes Gómez  

 
La caja  
Felices aquí, armamos una caja.  
Una larga caja, amplísima como el si- /lencio.  
En ella echamos nuestra casa, los ami- /gos,  
tu despertador, mi paraguas, los aretes /de plata  
que ella vendió para seguir malco- /miendo.  
Todo, todo lo nuestro vamos echándolo /con desgano.  
Bajo un sol de cartón,  
bajo un cielo de cartón, entre acartona- /das palmas  
recortamos y pegamos nuestro envío.  
Mis ojos rasgan cuidadosamente las ho- /ras,  
tus ojos en los ojos invisibles del país,  
nuestras miradas siguen comprando  
/sellos y dinamita  
para que nuestros recaudos lleguen  
tan lejos como merezcan.  
Porque este paquete, estas cositas  
que hoy reunimos con tanto esfuerzo,  
algún día llegarán. No lo olvides.  
Echa, echa todo cuanto recuerdes,  
lo que ignores y más, pues tú y yo  
somos apenas dos ciegos en esta mo /lienda.  
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Echa también el hilo, las tijeras,  
cada muerto ilustre, cada chisme,  
cada verdad autorizada. No dejes fuera  
ningún tirano, ninguna calle rota,  
ningún verso entre dientes.  
Echa, échalo todo.  
Acomoda, pega, recorta, cose.  
Y recuerda que la cautela  
es nuestra única venganza.  
La caja es grande y no tiene prisa.  
Echa cartón al cartón:  
cartón acartonado,  
carne, pegamento, cartón, carne sucia,  
lechugas, zapatos, dinero,  
hambre silente para andar siempre  
/tristes,  
huevos de Pascuas para ser menos /pobres.  
La caja es grande y no tiene prisa.  
Echa, que yo pongo la burla y la tramo- /ya.  
Tú la revoltura, la apretazón, el contra- /bando.  
Echa, échalo todo. Acomódalo y bésalo /después.  
Mientras, prenderé una mecha detrás de /cada palabra.  
Ya no quiero otra cosa  
que un retiro de cartón, un pasaje de /cartón,  
un paraíso sin orillas  
donde curar la estrechez de mis pulmo- /nes.  
Este es el día, el día de siempre,  
la amplitud de una caja que nos impone /dios  
o la idiotez humana.  
Yo rasgo y pego  
sosteniendo mi escudilla,  
mi función de animalejo.  
No hablo, no cuestiono.  
Tomo una cuerda,  
hago un lazo, tiro fuerte,  
cierro.  

Exilio  
Prefiero los patios cuando en la tarde  
la luz se acomoda entre las hojas  
y el silencio madura y a veces escombra  
cada palabra perdida, cada gesto,  
cada juguete olvidado o piedra sola.  
Prefiero las ciudades ajenas  
y Montevideo vacía, sola para quererla /sola  
como los ecos de aquella calle de tierra;  
luna y lodazal de techos bajos,  
la única patria que tuve, quise y perdí.  
Prefiero los sábados de noche,  
cuando mi hija, ya cansada, duerme.  
Todavía sin saber que existe  
una isla entre las islas… El hijo  
ausente del padre de este beso. El padre  
del padre muerto sin verle. La nieta  
de una foto antigua y una flor.  
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Memoria  
Hace mucho que no cumplo años,  
ya olvidé dónde y por qué fue la última /fecha.  
Por entonces, la tía Elisa sonreía con  
/toda la boca,  
sin el cáncer ni el polvo de Cayama que /luego se la llevaron.  
Por entonces, nos preparábamos para  
/las fotos,  
imaginábamos el arco iris en blanco y  
/negro,  
cada fogonazo era un testimonio irrepe-  
/tible y confiable.  
Así, por empeño de otros y también de  
/mi padre,  
quedamos para siempre en las frondas  
/de mangales y guayabales.  
Así, aunque ya con agujeros y contor-  
/nos borrosos, la abuela Aleida  
sigue en el patio, dándole de comer a las /gallinas. Así  
el tío Amparado, al lado de una palma, /monta su oscuro caballo  
mientras una espiga de sobrinos se des- /grana en el jardín.  
Fotos no hubo, por suerte, para el rastro /eterno de los jazmines.  
Tampoco para las figuraciones del /humo espeso de los candiles que ani- /daban  
en aquel techo de madera añosa, tabla  
/por tabla en cada carta recobrado.  
La mejor cámara era el cielo repleto de /cocuyos, y el mejor álbum  
la manigua de donde venían sin per -/miso tantos insectos y ruidos raros,  
todo eso que sabíamos parte del monte, la noche y su alborada.  

El autor  
RENÉ FUENTES Gómez nació en Cuba en 1969. Allí editó Los gallinazos (1995) y La bufanda (1995). 
En Uruguay, publicó las novelas Las trampas del paraíso (1996), La ida por la vuelta (1998) y El mar 
escrito (2006) además de Una oscura pradera va pasando (2000), y Postales quenadie pedía (2004), ambos 
de poesía..  
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ELÍAS QUEREJETA Productor y director  

"No entiendo el cine sin pasión y sin compromiso" 

GREGORIO BELINCHÓN - Madrid - 23/10/2009  
  

 
Allí arriba, en el palomar del chalé de su productora, asoma Elías Querejeta (Hernani, 1934). Melena 
cana, cuerpo enjuto... pero siempre, mirada incisiva. Padre putativo del mejor cine español de los últimos 
50 años, el Productor -con P mayúscula- ha recibido todo tipo de homenajes y premios honoríficos en los 
últimos años, tantos que le han hecho insistir: "Yo no me retiro". Y como muestra, la semana que viene 
estrena en la Seminci de Valladolid -que arranca hoy su 54ª edición- Cerca de tus ojos, su primer trabajo 
como director. Una anécdota, porque en muchos de sus trabajos como productor, Querejeta ha sido tan 
gestante como su director. "No hablemos de eso". 
 
"No hablemos de mi película, los filmes no se cuentan, se ven" 
 
A Querejeta no le gustan las entrevistas, insiste en mantener una charla: "Prefiero que dialoguemos. En 
cualquier caso, una vez leí que en una entrevista el 60% es del entrevistador y el 40% del entrevistado". 
Un duro porcentaje que él cultiva respondiendo en muchas ocasiones con un "pero no hablemos de eso". 
Sólo al tercer intento, por ejemplo, explica por qué ahora, tras casi 50 años de películas, dirige. "Fue una 
idea de Gusa Alonso-Pimentel [la productora ejecutiva]. Un día estábamos con el material de archivo. Le 
pregunté que a quién se lo íbamos a pasar y me soltó: 'Dirige tú y ya está'. Y ya está". 
 
En 1960 y 1962 su nombre encabezaba los cortos A través de San Sebastián y A través del fútbol. Y desde 
entonces... "No, no, es igual. No entremos a estas consideraciones. He escrito el asunto y lo he dirigido, y 
ya está", corta sonriendo. Este documental suena tan Querejeta como los que ha producido a Eterio 
Ortega (Asesinato en febrero) o Javier Corcuera (Invierno en Bagdad). "Tienen una línea de preocupación 
por determinadas materias, y una forma de entender lo que yo llamo película documental". 
 
En Cerca de sus ojos, Maribel Verdú, que encarna a una periodista que se convierte en cicerone del 
público, pone la única nota de ficción en un desolador recorrido por los incumplimientos de los Derechos 
Humanos, de cuya Declaración se cumplirán 61 años el próximo 10 de diciembre. Ochenta minutos de 
imágenes contundentes, sobre todo, centradas en niños. "Un día, en San Sebastián, con motivo de la 
Semana de Cine y Derechos Humanos pensé que tenía sentido dar forma a lo que vemos diariamente 
sobre estos temas". Y cierra con: "pero no hablemos de eso; las películas no se cuentan, se ven". 
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Al menos, charla algo sobre el final esperanzador y su insistencia en el camino que abre las nuevas 
tecnologías. "La realidad es cada vez más amplia y global. Esas nuevas formas de comunicación son hoy 
en día importantísimas, y están modificando la manera de acercarse a la política y a la realidad. Y al cine. 
Es imparable. En cuanto a los niños y mi visión esperanzadora, creo que las cosas están mejorando. Cada 
vez hay menos mortandad infantil y mayor índice de escolarización". 
 
Durante casi un año Alonso-Pimentel buscó las imágenes y el montador Ángel Hernández Zodio fue 
puliendo en la estructura pensada por Querejeta. "En mi trabajo siempre me divierto, como productor o 
como director. Desde mis inicios estoy presente hasta en el montaje y no entiendo esto sin pasión, sin 
compromiso". En esos arranques pensó en el clásico Irving Thalberg como referencia. "Siempre me 
interesó su forma de entender apasionadamente la producción". 
 
Por eso dice: "Estoy harto de oír de hablar de la crisis del cine". Por ese amor recuerda de su niñez El 
mago de Oz y Capitanes intrépidos -aprovecha y canta el tema del filme-. Y por esa pasión asegura que 
los últimos filmes que más le han gustado son Capitanes intrépidos y El mago de Oz. "Las veo 
habitualmente". Y, finalmente, por eso recuerda cómo en el certamen de Venecia en 1968, Jean Renoir le 
dio el premio Bucintoro. Gran momento, junto al gol que le metió al Real Madrid el 9 de octubre de 1955. 
"Di Stéfano me felicitó en el centro del campo con un 'Vaya gol, pibe". Los de la Real Sociedad llegan 
lejos. 
 
 
http://www.elpais.com/articulo/cine/entiendo/cine/pasion/compromiso/elpepucin/20091023elpepicin_2/T
es
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Rodchenko fotógrafo, la revolución en el ojo  

La Fundación Canal exhibe sus perspectivas imposibles  

 
«Escalera de socorro» (1925) / ALEKSANDR RODCHENKO /VEGAP 
N. P. | MADRID  
A partir del viernes, tendremos a Rodchenko por partida doble en Madrid. A la exposición del Reina 
Sofía, en la que comparte cartel con Popova, se suma otra en solitario centrada en su labor como 
fotógrafo, a la que dedicó tres décadas de su vida. Será la Fundación Canal la que cuelgue en sus salas 
125 instantáneas del artista ruso, realizadas entre 1920 y 1940, procedentes del Museo Nicéphore Niépce 
(Francia). La mayoría son vintages. 
La mirada de Rodchenko fue tan revolucionaria como sus ideas políticas. En especial, destacan sus 
movimientos de cámara «desde el ombligo a los ojos». Fotografió de arriba a abajo, y de abajo a arriba, 
logrando perspectivas inéditas hasta entonces. Sus contrapicados, sus escorzos imposibles, hacen que 
nada sea lo que parece. Así, la «Escalera de socorro» (1925), en la que se autorretrata, parece más bien los 
raíles de un tren tomados desde una vista cenital. «Cuando yo muestro un árbol fotografiado de abajo 
hacia arriba -explica el propio Rodchenko-, que resulta similar a un objeto industrial, a una chimenea, 
estoy produciendo una revolución en el ojo del pequeño burgués y del viejo amante del paisaje». 
Junto a sus ingeniosos juegos de perspectivas, en los que adquirió una gran maestría, se muestran sus 
retratos. Espléndida, la galería de imágenes que dedica a su amigo Vladimir Maiakovsky en 1924. Parece 
más un boxeador que un poeta. Creía Rodchenko que una sola foto no bastaba para captar el alma del 
retratado; por eso repetía siempre varias tomas. Además, la muestra incluye sus fotografías de deporte, de 
edificios, de niños (resulta genial su célebre «Pionero trompetista»), sus fotomontajes para ilustrar libros 
y periódicos... La exposición viajará después a la Fundación Beyeler en Basilea. 
 
http://www.abc.es/20091021/cultura-arte/rodchenko-fotografo-revolucion-200910210912.html

 
 
 

http://www.abc.es/20091021/cultura-arte/rodchenko-fotografo-revolucion-200910210912.html
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¡Muerte a la pintura burguesa! ¡Viva el arte útil!  

 
Un hombre admira las sutiles y frágiles construcciones tridimensionales, que se reflejan en la pared | 
ERNESTO AGUDO 

Dos vidas paralelas 
Aleksandr Rodchenko. Nació en San Petersburgo en 1891. De familia humilde, jugó un papel 
importante en la Revolución. Sus cuadros, decía, «son tan inútiles como una iglesia. No sirven para 
nada». Destacó en pintura, publicidad, cine, fotografía... 
 
Liubov Popova. Nace en Ivanovskoe, Rusia, en 1889, en el seno de una familia acomodada. Se adhirió al 
cubismo y el futurismo. Diseñó la campaña de propaganda soviética. Destacan sus trabajos textiles y para 
el teatro. Murió a los 35 años.  
NATIVIDAD PULIDO | MADRID  
Febrero de 1917: huelgas y manifestaciones en Petrogrado acaban con el ejército en armas y, un mes 
después, abdica el zar Nicolás II. Ha estallado la Revolución bolchevique. Marzo de 1925: Rodchenko 
viaja a París como miembro de la delegación soviética para participar en la Exposición Internacional de 
las Artes Decorativas e Industriales Modernas. Entre una y otra fecha -tan sólo ocho años- ocurrieron 
muchas e importantes cosas en el arte ruso. Fue, en palabras de Manuel Borja-Villel, director del Reina 
Sofía, «un momento extraordinario del siglo XX». 
Una gran exposición, patrocinada por la Fundación AXA, nos relata aquella apasionante historia en el 
CARS, tras su paso por la Tate Modern de Londres -ambas instituciones han organizado la muestra- y el 
Museo de Tesalónica. Una historia escrita de igual a igual por hombres y mujeres (...y nos han hecho 
creer que la cuota femenina es una conquista de hoy). Esta exposición se centra en dos de ellos: un 
hombre, Aleksandr Rodchenko, y una mujer, Liubov Popova. Aunque podían haberse elegido otras 
muchas: Stepanova (esposa de Rodchenko), Bubnova, Udaltsova, Exter... Ya dijo Lenin que «en la tierra 
de los sóviets cualquier cocinera puede dirigir el Estado». 
En esos años en los que el cubismo y el futurismo han dejado huella en Europa, un movimiento artístico 
experimental irrumpió con fuerza en Rusia con la Revolución: el constructivismo. Los sóviets creían que 
el arte se había ensimismado y aburguesado. Había, pues, que dar muerte a ese arte puramente estético. 
¡Viva el arte útil! Nace entonces el artista-ingeniero, cuyas obras debían ser como un objeto 
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manufacturado más. Su objetivo, mejorar la vida del pueblo a través del arte. Y en ese ambiente es donde 
se enmarca el trabajo llevado a cabo en aquellos intensos y productivos ocho años por Rodchenko y 
Popova. Ambos «marcan el punto de no retorno de una vanguardia militante que se radicaliza -explica 
Borja-Villel-, se vuelve autoconsciente y declara una muerte de la pintura en pos de los nuevos valores de 
la construcción». 
Hasta 350 obras se han instalado en la Sala A1 del Reina Sofía, la joya del museo: hay pinturas (cuesta 
adivinar si las firma Rodchenko o Popova), sobre todo al comienzo de la exposición, pero también 
dibujos, esculturas, carteles, fotografías, textiles, muebles, libros, trabajos para cine y teatro... Nada le era 
ajeno a estos constructivistas rusos. Tras un festín de extraordinarias abstracciones geométricas (más 
rectas en Popova y curvas en Rodchenko), pasamos a un espacio mucho más sutil, protagonizado por 
unas frágiles piezas tridimensionales: las hay que cuelgan del techo, cuyas sombras se dibujan como una 
pieza más en la pared, y también en vitrinas. Otro de los espacios más espectaculares de la muestra es el 
que evoca una histórica exposición, de curioso título («5 X 5 = 25»), que realizaron Popova y Rodchenko 
en Moscú en 1921 junto a Stepanova, Vesnin y Exter. 
«Se corría el riesgo -advierte Vicente Todolí, director de la Tate Modern y comisario de la muestra junto 
a Margarita Tupitsyn- de que todo fuera demasiado coherente, como si hubiera detrás un guión, pero 
queríamos devolver la acción al artista como individuo. Detrás de cada movimiento hay individuos con 
determinación y una visión nueva de las cosas. A veces el bosque no te deja ver a los artistas». Tupitsyn, 
por su parte, subrayó que el desafío de hacer una muestra de arte ruso «es muy grande; te conviertes en 
detective, porque hay mucha obra falsa y no puedes engañar al público». 
Los constructivistas ayudaron a mejorar la vida de los rusos con el diseño de carteles propagandísticos y 
educativos y la producción industrial de muebles, vestidos, vajillas... De todo ello hay estupendos 
ejemplos en la exposición. Mientras Popova se decantaba por los tejidos y el teatro (en una vitrina se 
exhibe la maqueta que hizo para el escenario de «El cornudo magnánimo»), el compromiso de 
Rodchenko era mayor con el cine, la literatura y la fotografía. Algunas de las películas e instantáneas 
recrean momentos íntimos de nuestros protagonistas y su círculo. No falta la intensa y fructífera 
colaboración entre Rodchenko y Maiakovsky, convertidos en «constructores-publicistas». Se ha cuidado 
en el montaje hasta el último detalle. La muestra acaba con la recreación del «Club Obrero», espacio de 
ocio colectivo diseñado por Rodchenko, que hace las veces de espacio de lectura (catálogos, periódicos... 
y hasta mesa de ajedrez). 
La aventura constructivista acabó con la llegada del estalinismo y deja paso al gris y rancio realismo 
socialista: Rodchenko y compañía (Popova muere en 1924) deben volver a la pintura de caballete y la 
escultura monumental. 
 
http://www.abc.es/20091021/cultura-arte/muerte-pintura-burguesa-viva-200910210910.html
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Un nuevo principio físico fundamental: la causalidad de la información 

Publicado por emulenews en 22 Octubre 2009 

¿Es la mecánica cuántica la teoría más general que permite las violaciones de las desigualdades de Bell? 
La mecánica cuántica es una teoría no determinista (sus predicciones son probabilísticas), no clonable (no 
permite la copia de un estado cuántico) y no permite señales superlumínicas (no permite el envío de 
información a una velocidad mayor que la luz en el vacío). ¿Es todo esto suficiente? No, no lo es, la 
mayoría de las teorías de variables ocultas que cumplen con esta última propiedad, no permiten señales 
superlumínicas, también cumplen con las demás. Estas teorías permiten correlaciones más fuertes que las 
cuánticas. ¿Hay algún principio físico que cumpla la mecánica cuántica pero que no cumplan estas otras 
teorías? Pawlowski y sus colaboradores proclaman hoy en Nature que dicho principio es el de la 
causalidad de la información. Enviar m bits clásicos permite obtener como mucho m bits de información. 
Este principio es cumplido por la mecánica clásica y por la mecánica cuántica, pero es violado por la 
mayoría de las teorías de variables ocultas que presentan correlaciones más fuertes que las de la mecánica 
cuántica. Nos lo cuentan en Marcin Pawlowski, Tomasz Paterek, Dagomir Kaszlikowski, Valerio Scarani, 
Andreas Winter, Marek Zukowski, “Information causality as a physical principle,” 461: 1101-1104, 22 
October 2009 (los interesados en los detalles técnicos tendrán que consultar en reiteradas ocasiones la 
información suplementaria del artículo). El artículo está disponible en versión gratis en ArXiv, 14 May 
2009. Para los interesados en más información divulgativa sobre este gran avance recomiendo “The 
Foundation of Reality: Information or Quantum Mechanics?,” ArXiv blog, Monday, May 18, 2009; Dave 
Bacon, “Information Causality,” The Quantum Pontiff, May 29, 2009; e “Information Causality,” 
Complementary Slackness, 2009 June 1. 
El principio de la causalidad de la información relaciona la cantidad de información que un observador 
(Blas) puede obtener sobre un conjunto de datos que pertenece a otro observador (Alicia), cuyos 
contenidos le son completamente desconocidos. Blas usará  todos sus recursos locales (que podrían estar 
fuertemente correlacionados con recursos locales de Alicia) y un canal de comunicación clásico. La 
cantidad de información que Blas puede obtener está acotada por el volumen de información (m bits) que 
se comunicarán por el canal clásico, es decir, si Alicia le comunica a Blas m bits de información clásica, 
las correlaciones “ocultas” entre ambos no le permiten a Blas obtener más de m bits de información. 
Tanto la mecánica clásica como la mecánica cuántica se rigen por este nuevo principio. Sin embargo, 
muchas teorías de variables ocultas compatibles con las desigualdades de Bell gracias a correlaciones 
“ocultas” violan este nuevo principio físico. 
El trabajo de Pawlowski et al. muestra la importancia de este nuevo principio físico en un caso particular, 
en un experimento concreto. Sin entrar en detalles más técnicos, ¿por qué este artículo es importante? 
Porque abre una vía hacia una “deducción” de la mecánica cuántica a partir de los principios básicos de la 
teoría de la información. Si se pudiera demostrar que entre todas las teorías que violan las desigualdades 
de Bell la única que cumple el principio de causalidad de la información es la mecánica cuántica, se 
tendría una deducción de la mecánica cuántica que la vuelve la única teoría posible. Por supuesto, 
estamos muy lejos de obtener este resultado, pero cada día parece menos utópico. 
 
http://francisthemulenews.wordpress.com/2009/10/22/un-nuevo-principio-fisico-fundamental-la-
causalidad-de-la-informacion/ 

 
 
 

http://dx.doi.org/10.1038/nature08400
http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7267/extref/nature08400-s1.pdf
http://arxiv.org/abs/0905.2292
http://arxiv.org/abs/0905.2292
http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/23541/
http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/23541/
http://scienceblogs.com/pontiff/2009/05/information_causality.php
http://complementaryslackness.wordpress.com/2009/06/01/information-causality/
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Al final, nadie puede luchar contra los elementos… 

Publicado por emulenews en 22 Octubre 2009 

 

Y Margulis es todo un elemento. Los editores de PNAS no pueden luchar contra las “naves” de Margulis. 
Nos hicimos eco en “Lo siento, Margulis, el artículo sobre la evolución más polémico del año no 
aparecerá publicado en PNAS,” de que los editores de PNAS querían paralizar la publicación en papel de 
un polémico artículo “colado” por Margulis utilizando una puerta trasera y que ya había aparecido online. 
Desafortunadamente, dicho proceso afectó a un artículo de la propia Margulis que también iba a tener 
problemas para ser publicado (tampoco pasó por un proceso de revisión por pares o peer review). Sin 
embargo, Margulis es mucha Margulis y los editores han tenido que echarse para atrás. No pueden luchar 
contra los elementos… Si Margulis, miembro de la Academia Americana de Ciencias quiere que se 
publiquen se tienen que publicar por “cojones” (sin necesidad de revisores que los avalen). Así son las 
reglas y lo serán hasta el próximo verano. Pero este año, las reglas no se pueden cambiar. Así que los 
editores han dado su brazo a torcer, se han metido el rabo entre las piernas y han aceptado que ambos 
artículos aparezcan en la versión de PNAS en papel de la próxima semana (ya están online). Tanto el 
polémico artículo de Donald I. Williamson, “Caterpillars evolved from onychophorans by 
hybridogenesis,” PNAS published online before print August 28, 2009, como el artículo más “estándar” 
de Øystein Brorson, Sverre-Henning Brorson, John Scythes, James MacAllister, Andrew Wier, y Lynn 
Margulis, “Destruction of spirochete Borrelia burgdorferi round-body propagules (RBs) by the antibiotic 
Tigecycline,” PNAS published online before print October 20, 2009. 
Rectificar es de sabios, dirán algunos, pero al comité editorial de la revista PNAS (Proceedings of the 
National Academy of Sciences) no les tiene que haber hecho ninguna gracia que los ninguneen. El editor 
principal Randy Schekman tras generar una disputa con la “señora” Lynn Margulis, bióloga celular de la 
Universidad de Massachusetts, Amherst, EEUU, ha tenido que comerse su lengua y reconocer que la 
palabra de un Académico es la palabra de un Académico y si dice que sus artículos se deben aceptar sin 
revisores, serán aceptados sin revisores, que quien no corre vuela y el año que viene ya no podrá hacerlo. 
¡Cosas de los americanos! 
¿Cuántos más papers colará Margulis en PNAS de aquí hasta que ya no se pueda hacer? 
 
http://francisthemulenews.wordpress.com/2009/10/22/al-final-nadie-puede-luchar-contra-los-elementos/ 

 
 
 

http://francisthemulenews.wordpress.com/2009/10/05/lo-siento-margulis-el-articulo-sobre-la-evolucion-mas-polemico-del-ano-no-aparecera-publicado-en-pnas/
http://francisthemulenews.wordpress.com/2009/10/05/lo-siento-margulis-el-articulo-sobre-la-evolucion-mas-polemico-del-ano-no-aparecera-publicado-en-pnas/
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0908357106
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0908357106
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0908236106
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0908236106
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Nanocristales optomecánicos que acoplan modos fotónicos y fonónicos 

Publicado por emulenews en 22 Octubre 2009 

 
Los cristales fotónicos son materiales microestructurados en los que la luz se comporta como los 
electrones en un semiconductor, produciendo una estructura de bandas que incluye bandas prohibidas o 
bandgaps. Los cristales fotónicos permiten detectar, generar y controlar vibraciones mecánicas (fonones) 
con lo que podemos hablar de cristales fonónicos. La estructura mostrada en la figura (a, arriba) consiste 
en una serie de pequeños escalones de una escalera, nanovigas de silicio, o lo que es lo mismo, una 
microviga con una serie de nanoagujeros de forma rectangular. La nanoviga optomecánica experimental 
ha sido fabricada con silicio aparece en la figura de la izquierda y tiene una anchura de 200 nm 
(nanómetros). El patrón de agujeros ha sido fabricado utilizando litografía con haces de electrones. Un 
análisis de elementos finitos de esta estructura permite determinar sus modos ópticos (figura b, arriba), 
como cristal fotónico, y sus modos mecánicos de vibración (figura c, arriba), como cristal 
fonónico.  Ambos tipos de ondas, ópticas y mecánicas, se acoplan fuertemente en esta estructura, como 
han demostrado Eichenfield et al. tanto numérica como experimentalmente. En su estructura han acoplado 
fotones de 200 THz (terahercios) con fonones de 2 GHz (gigahercios). Este tipo de dispositivos abre gran 
número de posibilidades para el análisis de sistemas electromecánicos utilizando tecnologías ópticas 
fotónicas. El artículo técnico es Matt Eichenfield, Jasper Chan, Ryan M. Camacho, Kerry J. Vahala, 
Oskar Painter, “Optomechanical crystals,” Nature advance online publication 18 October 2009. 
 
http://francisthemulenews.wordpress.com/2009/10/22/nanocristales-optomecanicos-que-acoplan-modos-
fotonicos-y-fononicos/ 
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Edward Lorenz y el caos determinista en el descenso de laderas nevadas 

Publicado por emulenews en 21 Octubre 2009 

 
El libro de Edward N. Lorenz, el padre científico del efecto mariposa, titulado “The Essence of Chaos,” 
es una lectura obligada a los interesados en el caos determinista. Prácticamente sin fórmulas (salvo el 
capítulo sobre métodos numéricos) nos presenta muchos resultados interesantes. Uno de ellos es la caída 
caótica en una ladera ondulada, similar al efecto de la nieve llamado mogul en la jerga del esquí. Para los 
interesados en la formulación matemática detrás de las gráficas y comentarios de Lorenz, hemos de 
recomendar el trabajo en el software Mathematica desarrollado por (el ya emérito) Robert M. Lurie, “A 
Review and Demonstration of The Essence of Chaos by Edward N. Lorenz,” ArXiv, 12 Oct 2009 
[publicado originalmente en Mathematica in Education and Research 11: 404-422, 2006]. El artículo 
incluye los códigos en Mathematica que permiten reproducir sus resultados. Los que sólo quieran jugar 
con el software pueden recurrir a “Chaos While Sledding on a Bumpy Slope,” Wolfram Demostrations 
Project, que incluye el código fuente. Los aficionados al caos, la matemática aplicada y/o Mathematica, 
que disfruten. 
 
http://francisthemulenews.wordpress.com/2009/10/21/edward-lorenz-y-el-caos-determinista-en-el-
descenso-de-laderas-nevadas/ 
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Una de chistes de matemáticos para matemáticos 

Publicado por emulenews en 20 Octubre 2009 

 

¿Dónde buscar chistes de matemáticos? La web está repleta. Sin embargo, me ha sorprendido que en la 
revista Notices de la AMS (de la American Mathematical Society) hay un artículo sobre chistes de 
matemáticos, en inglés, claro, y para matemáticos: Paul Renteln, Alan Dundes, “Foolproof: A Sampling 
of Mathematical Folk Humor,” 51: 24-34, January 2005 [es de acceso gratuito]. El artículo recopila 
chistes de matemáticos escogidos de diferentes fuentes (SciJokes, MathJokes, ProJoke22, Jokes, y 
MathJokesWisc). Como suele ocurrir con los chistes, muchos usan dobles sentidos en inglés de difícil 
traducción al español. Además, la mayoría harán poca gracia a los que no son aficionados a la 
matemático. Yo, me lo he pasado muy bien leyendo el artículo en inglés, así que, desde aquí te lo 
recomiendo para tu propio disfrute. Para los demás, algunas chistes traducidos. 
“¿Cuántos matemáticos Bourbaki son necesarios para cambiar una bombilla? El reemplazo de una 
bombilla es un caso especial del teorema general del mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos. 
Para establecer una cota superior y otra inferior del personal requerido, se debe determinar si se aplican 
las condiciones suficientes para el Lema 2.1 (sobre disponibilidad de personal) y para el corolario 2.3.55 
(sobre la motivación del personal). Si y sólo si dichas condiciones se cumplen se podrá deducir dicho 
resultado mediante la aplicación de los teoremas de la sección 3.1123. Obviamente, la cota superior se 
obtendrá en un espacio abstracto de medida, utilizando la topología débil-* correspondiente.” 
“Demostración por omisión: El lector puede completar los detalles fácilmente. Los otros 253 casos se 
tratan análogamente.” 
“Teorema. Todos los números naturales son interesantes. Demostración: Por reducción al absurdo. 
Supongamos que n es el número natural más pequeño que no sea interesante. En dicho caso, n es un 
número natural muy interesante.” 
“¿Qué es una ciudad compacta? Una ciudad que puede ser protegida por un número finito de policias 
cortos de vista sin importar lo cortos de vista que sean.” De hecho, bastarían n policías que pudieran ver 
una distancia de sólo 1/2n+2 para proteger el intervalo [0, 1] entero. 
“¿Cuántos teóricos de números son necesarios para cambiar una bombilla? Nadie lo sabe, pero se ha 
conjeturado que serán un número primo.” 
 
http://francisthemulenews.wordpress.com/2009/10/20/una-de-chistes-de-matematicos-para-matematicos/ 
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http://outreach.math.wisc.edu/local/miscellany/MathJokes.htm


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 

                                

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                           No. 221 Noviembre  2009 
 

128

Ya a la venta en Japón las rosas azules (a partir del 3 de noviembre de 2009) 

Publicado por emulenews en 20 Octubre 2009 

 
En este blog nos hicimos eco de los avances de la empresa japonesa Suntory para el desarrollo de rosas 
azules (en realidad, más bien moradas) en ”Una rosa azul para mi mujer en el día de San Valentín (o qué 
regalar en San Valentín el próximo año),” 14 Febrero 2008. Suntory anunció que estarían a la venta a 
finales de 2008 y por tanto serían un buen regalo para febrero de 2009. Sin embargo, hasta hoy, el 20 de 
octubre de 2009, no se ha hecho público el anuncio final de su puesta en venta, a partir del próximo 3 de 
noviembre. Espero que las tengamos en venta en Europa y en España para el próximo San Valentín. 
Suntory Flowers Limited (Chiyoda-ku, Tokyo) ha anunciado la venta de la Rosa Azul de Suntory 
APLAUSO (SUNTORY blue rose APPLAUSE), que contiene prácticamente un 100% de pigmentos 
azules en sus pétalos. Se empezarán a vender en tiendas en Japón (en el Gran Tokio, en el área de Kioto-
Osaka-Kobe y en la Prefectura de Aichi). El avance genético en estas flores ha sido logrado gracias a la 
empresa australiana Florigene (actualmente parte del grupo japonés de empresas Suntory). Os dejo el 
anuncio en inglés, si es que hay alguien interesado: 
 
“SUNTORY blue rose APPLAUSE” have a bluish tinge reminiscent of the sky just after dawn and an 
elegant, alluring, fresh fragrance. With a coloring and fragrance all their own, the roses create an 
exquisite ambiance. Given to important people in one’s life just when years of pursuing a dream have 
come to joyful fruition, or when proposing marriage, commemorating wedding anniversaries, celebrating 
birthdays, or on other special occasions, the roses will make a memorable gift. 
 
Página web de las rosas azules de Suntory: http://www.suntorybluerose.com/
 
http://francisthemulenews.wordpress.com/2009/10/20/ya-a-la-venta-en-japon-las-rosas-azules-a-partir-
del-3-de-noviembre-de-2009/ 

 
 
 

http://francisthemulenews.wordpress.com/2008/02/14/una-rosa-azul-para-mi-mujer-en-el-dia-de-san-valentin-o-que-regalar-en-san-valentin-el-proximo-ano/
http://francisthemulenews.wordpress.com/2008/02/14/una-rosa-azul-para-mi-mujer-en-el-dia-de-san-valentin-o-que-regalar-en-san-valentin-el-proximo-ano/
http://meneame.net/story/presentan-japon-primera-rosa-azul-mundo
http://meneame.net/story/presentan-japon-primera-rosa-azul-mundo
http://www.suntory.com/news/2009/10592.html
http://www.suntorybluerose.com/
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Posible solución relativista a la anomalía de las sondas Pioneer 

Publicado por emulenews en 20 Octubre 2009 

 
 
No me convence, pero el profesor emérito Victor M. Bogdan (también conocido como Witold M. 
Bogdanowicz) cree haber encontrado una explicación relativista a la anomalía de las sondas Pioneer 
basada en una corrección relativista introducida durante el flyby de una sonda espacial alrededor de un 
planeta. Según él, en cálculos previos no se ha tenido en cuenta la rotación propia del planeta que 
introduce un ligero cambio de origen relativista en la fuerza gravitatoria debida al Sol. Bogdan utiliza un 
resultado matemático reciente de él mismo, que denomina ”teorema de Bogdan-Feynman.” Para mí esta 
corrección relativista de un campo en rotación no está completamente justificada. Aún os lo dejo para 
vuestro atento análisis. Los artículos que los interesados habrían de leer son, por un lado, el breve sobre la 
anomalía, V.M. Bogdan, “NASA’s satellite orbit anomaly problem can be solved precisely in the frame of 
Einstein’s special theory of relativity. Anomaly confirms that gravity fields propagate with velocity of 
light as Einstein predicted,” ArXiv, Submitted on 17 Oct 2009, y por otro lado el más extenso sobre el 
teorema de Bogdan-Feynman, V.M. Bogdan, “Fields generated by a moving relativistic point mass and 
mathematical correction to Feynman’s law,” ArXiv, Submitted on 29 Sep 2009. 
Como curiosidad, os informo que en el primero de estos artículos Bogdan afirma que descubrió la 
existencia de la anomalía de las sondas Pioneer gracias a un documental en youtube de un tal Anderson 
que cree que la causa de la anomalía puede ser un planeta X. 
 
http://francisthemulenews.wordpress.com/2009/10/20/posible-solucion-relativista-a-la-anomalia-de-las-
sondas-pioneer/ 

 
 
 

http://faculty.cua.edu/bogdan/
http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=francisthemulenews.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Farxiv.org%2Fabs%2F0910.3244
http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=francisthemulenews.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Farxiv.org%2Fabs%2F0910.3244
http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=francisthemulenews.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Farxiv.org%2Fabs%2F0910.3244
http://arxiv.org/abs/0909.5240
http://arxiv.org/abs/0909.5240
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Michael Connelly reúne a sus dos mejores personajes en su nueva novela  

Posted: 13 Oct 2009 01:41 PM PDT 
 

Ayer, día trece de octubre, se 
puso a la venta la nueva novela 
de Michael Conelly, El 
veredicto, que nos propone 
exactamente eso. La reunión de 
dos de los personajes más 
importantes que ha creado. Los 
reunidos son: Harry Bosch y 
Mickey Haller.  
Sin duda alguna, queda claro que 
las novelas protagonizadas por 
Harry Bosch, el detective del 
Departamento de Policía de Los 
Angeles, son las más conocidas 
del autor estadounidense, 
especialista en novela policiaca. 
Las entregas en las que este 
detective (solitario, hijo de una 
prostituta asesinada y marcado 
por la dura experiencia en Vietnam) es el principal protagonista hacen un total de trece, quedando claro su 
predilección por este personaje. Comenzó sus andanzas allá por el año noventa y dos con El eco negro, 
ganadora del premio Edgar, otorgado por los Escritores de Misterio de América.  
El otro protagonista de esta novela, el abogado defensor Mickey Haller, había aparecido anteriormente en 
El inocente, por lo que esta es sólo su segunda aparición. Sin embargo, la creación más reciente por parte 
de Connelly cosechó un gran éxito entre sus muchos seguidores. Esperaban ansiosos un nuevo personaje 
del escritor y este no les defraudo.  
Y ahora estos dos chicos coinciden en ‘El veredicto’, todo un lujo para sus fans. En esta ocasión Mickey 
Haller hereda un caso que llevaba un compañero (Jerry Vincent), a raíz del asesinato de este. Se trata de 
la defensa de un productor de Hollywood acusado de asesinar a su mujer y al amante de la misma. Haller 
lo ve como una gran oportunidad, debido a la importancia del caso, y no dudará en implicarse al máximo, 
incluso sabiendo que el asesino de Vincent puede ir a por él. Y en estas aparece Harry Bosch, que 
intervendrá en la investigación del crimen, lo que hará que tengan que colaborar entre si, aunque no 
es ni mucho menos lo que ambos querrían. Por cierto, Haller y Bosch tienen algo más en común, pero 
eso me lo reservo para quien no lo sepa.  
En los Estados Unidos es indiscutible el éxito de esta novela. Ha conseguido el número uno en la lista 
de ventas y ya es, con bastante diferencia, la novela más vendida de Michael Connelly. Este hombre 
nacido en Philadelphia, se graduó como periodista en la Universidad de Florida y ejerció como tal hasta la 
cuarta novela de Bosch, ‘El último coyote’, para la que tuvo que dedicarse a tiempo completo a escribir.  
Como viene siendo habitual, Roca Editorial, la encargada de traernos ‘El veredicto’, nos ofrece la 
posibilidad de disfrutar del comienzo (y algo más…) de esta historia. Pone a nuestra disposición las 
primeras setenta páginas. Sin duda son muchas (¿dónde quedaron los primeros capítulos?), ya que en 
tantas páginas te queda muy claro si te gusta la novela o no. También es una manera de confiar en la 
misma, pensando que si te las lees necesitarás hacerte con el libro.  
En este caso, desde luego, se deja ver en el adelanto un muy buen ritmo y sí que dan ganas de seguir 
hasta el final. Confieso que no soy un seguidor ni lector habitual de Connelly, pero como empieces una 
novela suya, no podrás parar, eso está garantizado. Si ya conocéis sus historias y personajes o las novelas 
negras y con poco respiro os gustan, mucho estáis tardando en acudir a la librería más cercana y haceros 
con este título. ¡Qué no se os escape! 
 
http://www.papelenblanco.com/novela/michael-connelly-reune-a-sus-dos-mejores-personajes-en-su-
nueva-novela

 
 
 

http://www.rocaeditorial.com/cont/catalogo/docsPot/Veredicto_El-Extracto_Web.pdf
http://www.papelenblanco.com/novela/michael-connelly-reune-a-sus-dos-mejores-personajes-en-su-nueva-novela
http://www.papelenblanco.com/novela/michael-connelly-reune-a-sus-dos-mejores-personajes-en-su-nueva-novela
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Diccionario Literario: copla de pie quebrado  
Posted: 13 Oct 2009 04:48 AM PDT 

 
La copla de pie quebrado es el nombre que se le da a cualquier tipo de estrofa compuesta por versos 
octosílabos combinados con versos tetrasílabos. El pie o metro “quebrado” es el que se queda a la mitad, 
partido. La estrofa podía tener muchas variantes en la distribución de las rimas y en la situación del pie 
quebrado, ha sido utilizada en diversas épocas de la literatura española, y se encuentra ya en el ‘Libro de 
buen amor’ del Arcipreste de Hita.  
 
Sin embargo, el momento de mayor apogeo de esta estrofa fue durante el siglo XV, y la forma más 
conocida, empleada con maestría en versos inolvidables por Jorge Manrique, está en sus Coplas a la 
muerte de su padre. Por ello a la copla de pie quebrado se la conoce también con el nombre de “estrofa 
manriqueña” o “sextilla manriqueña”. 
 
La copla manriqueña es una doble sextilla de tercetos simétricos en los que a dos octosílabos sigue un 
verso corto (el pie quebrado) que puede ser tetrasílabo, o pentasílabo si es posible hacer sinalefa con el 
verso anterior o éste finaliza en sílaba aguda. En estos casos, se produce una compensación silábica.  
La doble sextilla manriqueña presenta la siguiente disposición de las rimas: 8a8b4c8a8b4c – 
8d8e4f8d8e4f. Esta combinación métrica pudo ser usada por primera vez por Juan de Mena y otros 
poetas castellanos, pero fue Manrique quien la elevó a la máxima categoría.  
 
Después, la estrofa manriqueña fue admirada y llevada al papel por los románticos, como Zorrilla y 
Espronceda, y por los modernistas, como Rubén Darío o la Generación del 27 con Alberti... Hasta llegar 
a nuestros días, cuando muchos poetas se aprovechan del ritmo especial que impone el pie quebrado.  
Rubén Darío ensaya una divertida ‘Canción de Carnaval’ para celebrar el apogeo del gozo y del placer 
con dos variantes del pie quebrado (8a8b8a4b y 8a8b8b4a): 

 
 
 

http://www.papelenblanco.com/tag/ruben+dario
http://www.papelenblanco.com/tag/rafael+alberti


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 

                                

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                           No. 221 Noviembre  2009 
 

132

 
 
Musa, la máscara apresta, 
ensaya un aire jovial 
y goza y ríe en la fiesta 
del Carnaval. 
Ríe en la danza que gira, 
muestra la pierna rosada, 
y suene, como una lira, 
tu carcajada. 
Que él te cuente cómo rima 
sus amores con la Luna 
y te haga un poema en una 
pantomima. 
Una de las muestras más recientes de empleo de la copla de pie quebrado manriqueña es la que emplea el 
cantautor Joaquín Sabina en su crítico poema “Sudacas de pie quebrado”. 
 
Pero qué mejor manera de acabar este repaso si os dejo con los inmortales versos del comienzo de las 
‘Coplas’ de Jorge Manrique, tal vez la mejor muestra de copla de pie quebrado: 
Recuerde el alma dormida, 
avive el seso y despierte, 
contemplando 
cómo se passa la vida, 
cómo se viene la muerte 
tan callando; 
cuán presto se va el plazer, 
cómo después, de acordado, 
da dolor; 
cómo, a nuestro parescer, 
cualquiera tiempo passado 
fue mejor. 
 
http://www.papelenblanco.com/poesia/diccionario-literario-copla-de-pie-quebrado

 
 
 

http://rionegro.com.ar/diario/2006/09/28/20069o28f02.php
http://www.papelenblanco.com/poesia/diccionario-literario-copla-de-pie-quebrado
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Papel y mármol en una edición de lujo  
Posted: 22 Oct 2009 09:22 AM PDT 

 
Hace aproximadamente un año os hablábamos del que entonces se bautizó como “el libro más bello y más 
caro del mundo”, Michelangelo. La dotta mano, editado por la Fundación Marilena Ferrari-FMR. 
Ahora, la misma institución vuelve a regalarnos la vista con un nuevo homenaje artístico: Antonio 
Canova. L’invenzione della belleza (‘Antonio Canova. La invención de la belleza’). 
Lo particular de ambos libros es, además de ser completamente artesanales, su peso y el material en el 
que han sido realizados: con unas medidas de 71 × 44 × 10,8 centímetros, la portada está compuesta 
por un bajorrelieve del famoso mármol de Carrara, con lo que el peso final del volumen es de 24 
kilos (exactamente lo mismo que pesaba el de Miguel Ángel). Si en aquél la imagen escogida fue ‘La 
Virgen de la escalera’, ahora Canova nos es presentado a través de un fragmento de ‘Las Gracias y Venus 
danzan ante Marte’. 
Con esta obra, La Fundación Marilena Ferrari-FMR rinde un doble tributo: por un lado, al escultor 
Antonio Canova (1757-1822) y, por otro, a la identidad italiana a través de la recuperación de la estética 
renacentista. El proyecto ha sido fruto de una “operación coral” en la que han participado once artistas y 
artesanos de distintos ramos, entre los que destaca Mimmo Jodice, autor de las 77 espléndidas fotografías 
en blanco y negro que pueblan las 248 páginas. También se incluyen 26 láminas con las témperas de 
Canova, cada una de ellas aplicada a mano mediante técnica litoserigráfica, y cinco grabados al 
aguafuerte. El mármol del bajorrelieve convive con terciopelo de seda veneciano embellecido con hilo de 
oro y con papel marmolado extraído de algas marinas. En definitiva, un libro de lujo del que únicamente 
se harán 25 copias, valorada cada una en 140.000 euros.  
En palabras de los padres de tan exquisita edición: 
Esta obra representa la síntesis de las dos grandes excelencias italianas: el inmenso patrimonio artístico y 
cultural del país y su tradición plurisecular de extraordinaria artesanía. 
A partir de mañana, la Biblioteca Nacional de España dispondrá de un ejemplar, cedido por la propia 
Fundación. Ya el pasado 8 de julio, Silvio Berlusconi hizo entrega de un ejemplar a cada uno de los diez 
Jefes de Estado que participaron en la cumbre del G8; se trató de una primera tirada especial 
personalizada con dedicatorias y las transcripciones de los himnos nacionales de cada país. 
Marilena Ferrari, presidenta de la Fundación, ha anunciado su deseo de “crear una obra de arte en forma 
de libro que acerque a los grandes artistas españoles” y que represente, a su vez, la “identidad de España”, 
aunque de momento no ha concretado en qué autor se centraría. 
 
http://www.papelenblanco.com/arte/papel-y-marmol-en-una-edicion-de-lujo

 
 
 

http://www.papelenblanco.com/arte/el-libro-mas-bello-del-mundo-en-nueva-york
http://www.papelenblanco.com/arte/papel-y-marmol-en-una-edicion-de-lujo
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'Genealogía de una bruja': deliciosa edición para niños curiosos  
Posted: 18 Oct 2009 11:17 PM PDT 

 
No son muchas las ocasiones en que comentamos un libro infantil en Papel en Blanco, pero a decir verdad 
la literatura para niños es uno de los sectores más fuertes y estables del ramo editorial. Se publica mucho 
y basta con una visita a una librería para observar la variedad de formatos existentes; hoy día se realizan 
auténticas virguerías en el diseño de libros y aunque no siempre van acompañados de calidad en texto e 
ilustraciones (seamos sinceros: como en cualquier otro género, la literatura infantil también alberga 
alguna que otra “atrocidad”), de vez en cuando encontramos delicias que nos dan ganas de regresar a la 
infancia. Genealogía de una bruja es una de ellas. 
Ante todo, debo confesar que sigo el rastro de estos libros desde hace más de un año, aproximadamente 
cuando se publicó la versión original en francés (Éditions du Seuil), por lo que mi alegría fue mayúscula 
cuando supe que Edelvives se encargaría de la edición en castellano. Llega a las librerías este mes de 
octubre en un precioso estuche de coleccionista que contiene los dos libros: La pequeña bruja y 
Brujas y Hechizos. Se trata, pues, de un proyecto doble ilustrado por Benjamin Lacombe y escrito en 
colaboración con Sébastien Perez. 
Si bien ambos libros comparten una historia (de hecho, uno está contenido en el otro), son muy diferentes, 
tanto en el diseño como en el contenido. En ‘La pequeña bruja’ conocemos a Lisbeth, una niña diferente a 
las demás que, gracias a un antiguo libro que encuentra en el desván de la abuela, descubre que ella 
misma pertenece a una larga genealogía de brujas. Con ilustraciones a página completa y una cuidada 
tipografía (elegante pero clara) La pequeña bruja es el álbum infantil tradicional, en lo que respecta al 
texto y la maquetación del libro.  
Por el contrario, Brujas y Hechizos es, en realidad, un grimorio y ha sido diseñado como tal. 
Encuadernado en tela y con sobreimpresiones en dorado, antes de abrirlo ya nos sentimos ante un “libro 
antiguo”. En efecto, se trata del mismo grimorio (libro de conocimientos mágicos) que Lisbeth encuentra 
en el desván. No estamos ante un cuento a la vieja usanza, sino ante una obra de tipo más enciclopédico, 
aunque la mayor parte de lo narrado en él sea ficción. Pero es aquí donde reside uno de sus mayores 
atractivos que, además, está fuertemente ligado al factor estético.  

 
 
 

http://www.seuil.com/fiche-ouvrage.php?EAN=9782020983587
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 ‘Brujas y Hechizos’ contiene la historia de trece mujeres sospechosas de brujería que, salvo en el 
caso de Lisbeth y de su abuela, provienen de la historia o de la mitología: Lilith, Isis, Medusa, Yama Uba, 
Gretchen (la bruja de Hansel y Gretel), Juana de Arco, Mona Lisa, Malvina (la bruja de Blancanieves), 
Leonora Dori, Mary y Anny (dos piratas) y Mambo (Marie Laveau). Lo interesante es que los autores 
han partido de una base real (aunque sea mitológica) y la han literaturizado y adaptado para niños. 
La adaptación ha sido total, pues trasciende lo narrado en el texto y se extiende a todas y cada una de las 
ilustraciones. ‘Brujas y Hechizos’ nos ofrece el retrato de cada mujer (con el mismo estilo de las 
ilustraciones del álbum), al que acompañan imágenes que dan veracidad a lo narrado: reproducción de 
afiches y billetes de la época, cuadros, esculturas, manuscritos y distintos objetos utilizados por las brujas. 
En el blog de Benjamin Lacombe podemos observar el proceso que siguió para crear dichas ilustraciones, 
partiendo de imágenes originales que adaptó a su estilo particular. Tenemos, por ejemplo, el cuadro de 
‘La Gioconda’ y el de ‘La dama del armiño’ de da Vinci, un antiguo bajorrelieve griego con la 
representación de las tres Gorgonas o un pequeño muñeco vudú que ilustra la vida de Madame Laveau. 
Junto a la genealogía de brujas, el volumen incluye seis recetas mágicas y un vocabulario esencial. 
La única pega que le encuentro al pack, si puede considerarse como tal, es que el texto de ‘La pequeña 
bruja’ es mucho más infantil que el de ‘Brujas y hechizos’, por lo que hay un ligero desequilibrio entre las 
edades a las que se dirigen. El álbum tiene un vocabulario más sencillo (ajustado a la historia que cuenta), 
mientras que el grimorio posee un carácter enciclopédico tanto en el lenguaje como en lo que narra, con 
detalles truculentos de por medio (todos ellos datos históricos o que figuran en la literatura clásica para 
jóvenes). En realidad, los autores señalan que han realizado un “texto accesible para niños”, más que un 
texto puramente infantil. 
En definitiva, un trabajo minucioso que Edelvives ha sabido reproducir hasta en el último detalle 
(de hecho, el propio Lacombe confiesa estar muy satisfecho con la edición española). De momento se 
pondrá a la venta en la caja coleccionista, aunque desconozco si más adelante los libros se venderán por 
separado. 
Altamente recomendable para niños curiosos y adultos que todavía disfrutan como ellos. 
Editorial Edelvives 
ISBN: 9788426372475 
 
http://www.papelenblanco.com/infantil-juvenil/genealogia-de-una-bruja-deliciosa-edicion-para-ninos-
curiosos

 
 
 

http://benjaminlacombe.hautetfort.com/
http://www.papelenblanco.com/infantil-juvenil/genealogia-de-una-bruja-deliciosa-edicion-para-ninos-curiosos
http://www.papelenblanco.com/infantil-juvenil/genealogia-de-una-bruja-deliciosa-edicion-para-ninos-curiosos
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Se han cumplido veinte años del Nobel de Camilo José Cela  
Posted: 20 Oct 2009 07:22 AM PDT 

 
El 19 de Octubre de 1989 la Academia 
Sueca otorgó el Premio Nobel de 
Literatura a Camilo José Cela, el último 
escritor español que ha recibido el galardón. 
Anteriormente sólo habían sido distinguidos 
otros cuatro autores españoles: José 
Echegaray (1904), Jacinto Benavente 
(1922), Juan Ramón Jiménez (1956) y 
Vicente Aleixandre (1977), con lo que los 
datos se prestan para plantear un debate: 
¿sólo un español en las últimas tres d
 

écadas? 

amilo José Cela (Iria Flavia, PadrónC , 1916 
– Madrid, 2002) recibió el premio 
merecidamente, es decir: creo que está 
fuera de toda discusión que su obra literaria está a la altura de las mejores del siglo XX. Su primera 
novela, La familia de Pascual Duarte (1942), está traducida a 38 idiomas y muy cerca de llegar a las 
300 ediciones. La colmena (1951), su obra más conocida y una de las mejores novelas del siglo, está 
disponible en 26 lenguas y lleva más de 230 ediciones. 
Académico de la RAE desde 1957 (sillón Q), Cela recibió el Príncipe de Asturias dos años antes que el 
Nobel, lo que le dio un empujón definitivo a su candidatura. Más tarde, en 1995, percibió el Premio 
Cervantes después de haber puesto en duda, por decirlo suavemente, la valía de tal galardón. El escritor 
coruñés está y debe estar entre las lecturas obligatorias de la educación española pues gran parte de 
su obra es asequible para la comprensión que se le supone a un adolescente. No quiero decir que su estilo 
sea facilón, ni mucho menos: considero que es complejo pero no complicado. 
El escritor gallego que nunca escribió en gallego tiene una Casa-Museo en su aldea natal, Iria Flavia, 
perteneciente al concello de Padrón, que es visita obligada para cualquier amante de la literatura que pase 
unas jornadas cerca de Santiago de Compostela. Gestionada por la fundación que lleva su nombre, la 
Casa-Museo posee 1.429 ediciones distintas de las 120 obras publicadas por el escritor que presumía 
de ser capaz de absorber un litro y medio de agua por el ano. 
Yo he visitado la Casa-Museo (que está muy cerca de la correspondiente a la otra gran figura literaria de 
Padrón, Rosalía de Castro) y he de decir que es todo un placer susceptible de acabar convirtiéndose en 
síndrome de Stendhal, ya que uno puede admirar in situ un sinfín de textos manuscritos pertenecientes a 
sus novelas, libros de viajes, relaciones epistolares, discursos… Ver sus borradores no tiene precio: 
tachones, correcciones, añadidos entre líneas que se convierten en verdaderos párrafos, notas del autor, 
faltas ortográficas… Un auténtico pozo del tiempo donde no pasan las horas como afuera de sus 
muros. 
Eso sí, no sé cómo estarán las cosas actualmente porque he leído una serie de noticias sobre unas 
acusaciones de ex-trabajadores, denunciando que el recorte presupuestario estaba afectando a la correcta 
conservación de la colección. La presidenta de la Fundación, Marina Castaño, respondió que son 
falacias vengativas por haber sido despedidos por ese mismo recorte presupuestario. En fin, me reservo 
mi opinión sobre la condesa viuda porque no me quiero calentar. 
Así que este aniversario es una oportunidad tan buena como otra para acercarse por primera vez o 
volver a la obra de Camilo José Cela, un excelente escritor con una personalidad epatante que debe 
ser admirado por los lectores de todo el mundo a pesar de que fue un voluntario colaboracionista con 
el régimen franquista, hecho del que hablaré próximamente. 
 
http://www.papelenblanco.com/escritores/se-han-cumplido-veinte-anos-del-nobel-de-camilo-jose-cela

 
 
 

http://www.svenskaakademien.se/web/es.aspx
http://www.svenskaakademien.se/web/es.aspx
http://www.fundacioncela.com/asp/lasede/sede.asp
http://www.papelenblanco.com/tag/rosalia+de+castro
http://www.papelenblanco.com/escritores/se-han-cumplido-veinte-anos-del-nobel-de-camilo-jose-cela
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Guerra de patentes en el fondo del mar 

Los científicos se lanzan a registrar organismos de los océanos para desarrollar aplicaciones médicas o 
energéticas. Pero la apropiación de elementos de la naturaleza es vista como una nueva biopiratería  
Monica López Ferrado  
EL PAIS 
Domingo 25 de octubre de 2009 

La isla de Pantelleria, en Sicilia. El Mediterráneo es uno de los mares bajo la lupa de los 
investigadores Foto: CORBIS

En los mares y océanos, millones y millones de microorganismos diminutos son responsables de más del 
80% de procesos como el ciclo del CO2, la captación de energía o el cambio climático. Eso sin perder de 
vista su papel en la cadena alimentaria. Un litro de agua marina puede contener al menos 25.000 tipos de 
microbios. En los mares más ricos hasta 100.000, algunos con propiedades fantásticas como la 
bioluminiscencia o toxinas para sobrevivir. Entender su complejidad no sólo puede dar respuestas a 
cuestiones tan importantes como el origen de la Tierra, su gran biodiversidad o el cambio climático. 
También tiene un gran potencial comercial para crear nuevos medicamentos o biocombustibles. Las 
patentes sobre la vida han generado un gran debate en tierra firme que ahora se vuelve a reproducir mar 
adentro.  

Actualmente, no está permitido patentar organismos vivos. Sin embargo, ahora, las nuevas tecnologías de 
secuenciación han hecho accesible la caja negra de estos bichos: su ADN. El funcionamiento de un gen o 
varios puede convertirse en el engranaje de bacterias artificiales al servicio de la humanidad, puestas a 
trabajar para crear energía o tratar enfermedades. Y eso sí que puede patentarse.  

Visto este potencial, cada vez son más las expediciones científicas y comerciales (o ambas a la vez) que 
se adentran en los ecosistemas acuáticos del planeta a la pesca de nuevos genomas. De hecho, en los 
últimos seis años se han registrado más de la mitad de las patentes relacionadas con recursos genéticos 
marinos. Ante ello, los países con una riqueza marina piden reglas claras. Muchos ya han tenido que 
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luchar contra la biopiratería terrestre, como ha ocurrido con México y el intento norteamericano de 
patentar el frijol. O en Ecuador, con una variedad de ayahuasca. Si las bacterias que se descubren en estas 
expediciones se encuentran en sus aguas territoriales (200 millas desde la costa), el Convenio para la 
Biodiversidad de Naciones Unidas reconoce la soberanía de los países sobre sus recursos genéticos. ¿Y 
sobre las secuencias de sus genes?  

Sin duda, la expedición con mayor potencial en este campo es la del Sorcerer II, una iniciativa de Craig 
Venter, padre del genoma humano, que empezó en 2003 y que ya ha rastreado las aguas de medio 
continente. Su objetivo científico, y sin afán comercial según insiste en sus declaraciones, consiste en 
desentrañar el metagenoma de los mares (sus microorganismos, sus genes y cómo se interrelacionan). 
Nadie es ajeno a que entre sus actividades más lucrativas está la de crear vida artificial con bacterias con 
pocos genes pero funciones muy concretas. Según el mismo Venter, su expedición ambiciona ser tan 
revolucionaria como en su momento fueron los descubrimientos de Charles Darwin. Ya ha detectado seis 
millones de nuevos genes. En la revista Science ha publicado el metagenoma de un mar entero, el mar de 
Sargazos.  

Ahora, el Sorcerer II se encuentra amarrado entre Valencia y Barcelona, a la espera de los permisos que 
estipula la Convención sobre Derecho del Mar de Naciones Unidas. Como garantía de que sus hallazgos 
no serán monopolizados por la empresa de Venter, Robert Friedman, al frente de la expedición del 
Instituto Venter, explica que la secuencia del ADN de todos los microorganismos descubiertos se 
encuentra a disposición pública y gratuita en una base de datos, Camera. Además, con los países que lo 
han solicitado se han firmado acuerdos explícitos que se rigen sobre el Convenio de Biodiversidad de 
Naciones Unidas y que garantizan su soberanía sobre los recursos genéticos. Eso sí, todos son diferentes. 
En el caso de Costa Rica o México, supone un mero reconocimiento de su soberanía sobre los recursos 
genéticos pero no estipula ningún derecho de propiedad intelectual. En Australia, el acuerdo resulta más 
específico: "Todos los derechos de propiedad intelectual en relación con los materiales o cualquier 
derivado, incluyendo la propiedad intelectual resultante", explica Friedman. "Si un país pide firmar 
derechos de propiedad intelectual, lo hacemos", añade.  

En la práctica, la expedición cumple con las normas internacionales, ¿pero qué supone hacer públicos 
todos los recursos genéticos para los países que no han firmado un acuerdo claro sobre su explotación 
comercial? Es cierto que la ley de patentes no permite que los genes en sí mismos sean patentados. Pero sí 
sus usos y sus derivados. Como consecuencia, si no hay un acuerdo explícito, al país en cuestión se le 
hace difícil reclamar beneficios sobre la explotación de bacterias únicas encontradas en sus aguas.  

Para quienes critican la expedición de Venter, poner la secuencia genética a disposición de todos no 
significa estar en igualdad de condiciones. Es la tecnología para interpretarla lo que hace que se pueda 
sacar un provecho comercial. "En otro mundo, estaría bien, pero la realidad es que para interpretar toda 
esa información genética se necesitan herramientas de las que sólo disponen algunos países ricos, es 
decir, que sólo pueden usar la información quienes tengan medios para interpretarla", afirma Silvia 
Ribeiro, representante de la organización no gubernamental ETC, una de las que ha luchado de forma más 
activa contra la biopiratería y la que más recela de la actividad de Venter.  

Pero no todos ven tras Venter la sombra alargada de la biopiratería. También hay investigadores que 
perciben la situación como una oportunidad para la ciencia autóctona de cada país si se establece el marco 
adecuado. Muchos científicos buscan microorganismos en el mar desde hace tiempo y con muchas 
dificultades. No pierden de vista que el potencial de secuenciación de Venter lo tienen muy pocos en el 
mundo. No es extraño que otra de las estrategias que Venter ha aplicado para adentrarse en los mares sea 
involucrar a los científicos de la zona a explorar.  

Para los investigadores españoles, colaborar con Venter supone una inyección de recursos importante. 
Los investigadores del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona aún tienen que negociar en qué 
términos colaborarán con el Sorcerer II. No será la primera vez que trabajan con el Instituto de Venter, 
que para los investigadores españoles también representa una oportunidad. "Para mi Craig Venter es un 
genio, hay muy pocas personas que tengan esa visión excepcional. Estamos encantados con la cantidad de 
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datos que ha puesto a disposición pública, su influencia va a ser determinante", afirma Carles Pedrós-
Alió, investigador del centro al cargo de los contactos con la expedición.  

Esta posición contrasta con la de otros investigadores con una visión más proteccionista: "Hay muchos 
científicos que piensan que todos los recursos genéticos le pertenecen a la humanidad, que no están 
limitados por las fronteras de un país. Aquí creemos que un país debe tener derecho a decidir qué hacer 
con sus recursos genéticos y a ser reconocido", afirma Tamayo.  

Otra expedición europea, el proyecto Mamba, con participación española a través del Instituto de 
Catálisis y Petroquímica del CSIC, sí que busca explícitamente principios activos para aplicaciones 
médicas en los microorganismos marinos. Pero mientras que Venter explora aguas superficiales, el 
proyecto se centra en fosas del Mediterráneo que se encuentran a más de 3500 metros de profundidad. 
Allí se concentran altos niveles de sal, acumulada allí hace miles de años, cuando el Mediterráneo se 
secó. En estas zonas se acumula un kilo de sal por litro de agua, explica el investigador del CSIC Manuel 
Ferrer.  

Además de la relevancia científica que, por supuesto, tiene descubrir una nueva bacteria, ¿se da un paso 
más para explorar el potencial comercial de estas bacterias? Ferrer indica que ahí está el interés de 
colaborar con la industria. En el proyecto Mamba aún no se ha acordado en qué términos se repartirán los 
derechos de las posibles patentes que surjan entre el sistema público y las empresas privadas. Por sus 
otras experiencias, Ferrer indica que "las empresas acostumbran a querer llevarse entre el 98 e incluso el 
100% de los royalties . Este es un problema por el que se debe luchar, pero hemos tenido que pasar por 
ahí porque el investigador necesita ese dinero".  

© EL PAIS SL  

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1189943&origen=NLEnfo
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El pequeño gran hombre de Flores 

Los últimos trabajos revelan que el 'hobbit' evolucionó en África hace más de dos millones de años y 
utilizaba herramientas  

JAVIER SAMPEDRO - Madrid - 25/10/2009   

Cinco años después de su 
descubrimiento en la isla de Flores, en 
Indonesia, los científicos siguen 
reexaminando el fósil humano más 
desconcertante de la historia: LB1, el 
hombre de Flores, que en realidad era 
una mujer. Medía un metro y no tenía 
más cerebro que un chimpancé, pero 
vivió hace sólo 17.000 años. Algunos 
paleontólogos no aceptan que 
represente una especie enana, y han 
sostenido siempre que LB1 es una 
mujer moderna con alguna enfermedad 
rara. Según los últimos estudios 
evolutivos, sin embargo, la enfermedad 
tendría que ser tan rara como una 
máquina del tiempo. 

El pulgar de sus pies era perpendicular a los demás dedos y habría calzado un 40 

Su clavícula no es de tipo humano, pero la nariz le sitúa entre los homínidos 

Los nuevos datos tampoco confirman la interpretación inicial de los descubridores del hobbit: que esta 
especie era un descendiente evolutivo del Homo erectus, el primer homínido que salió de África (hace 1,8 
millones de años). Como el erectus ya tenía un tamaño similar al nuestro, esta interpretación implicaba 
que el hobbit u homo floresiensis, que es su nombre técnico, se tenía que haber miniaturizado en la isla de 
Flores. El fenómeno es conocido en otros mamíferos. 

Según los nuevos resultados, el hobbit no es un homo erectus que se hizo enano, sino que ya salió enano 
de África, porque proviene de una especie aún más antigua que el erectus, de una época en que los 
homínidos aún no habíamos crecido de tamaño. No es que la nueva idea sea mucho más convencional que 
la anterior. Algunos paleontólogos, en realidad, la ven aún más chocante. Simplemente, es la que cuadra 
mejor con todos los datos. 

Los principales trabajos son de los equipos de Michael Morwood, de la Universidad Nacional Australiana 
en Canberra (Journal of Human Evolution avanzado en la edición online el 21 de julio de 2009), Dean 
Falk, de la Universidad Estatal de Florida (anticipado en el mismo medio el 28 de febrero de 2009) y 
William Jungers, de la Universidad de Nueva York en Stony Brook (Nature, 7 de mayo). 

En conjunto suponen el primer análisis detallado de toda la morfología del esqueleto -no sólo del cráneo- 
y su comparación evolutiva con las demás especies de homínidos. 

Si se corrige la longitud de su pie por el tamaño de su fémur, como suele hacerse, la hobbit de Flores 
tendría que haber calzado más de un 80. Aunque no habría podido calzar, porque tenía el pulgar 
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perpendicular a los demás dedos. Con todo, el resto del esqueleto muestra que su posición era erguida. 
Los datos ya se refieren a los esqueletos de 11 individuos, aunque el único cráneo sigue siendo el de LB1. 

Su clavícula no es de tipo humano, ni siquiera de tipo homo, recta y larga, sino corta y curva al estilo 
primitivo. Su pelvis se parece más a la de un australopiteco que a la nuestra, que fue inventada por el 
homo erectus hace 1,8 millones de años. El hueso trapezoide de su muñeca no tiene forma de bota, como 
el humano, sino de pirámide, un rasgo típico de los monos. 

La excepción es la cabeza. No por su capacidad craneal de 420 centímetros cúbicos, que vuelve a ser la de 
un australopiteco o un chimpancé, sino por ciertos detalles de su forma. La nariz delgada y los arcos 
ciliares prominentes, por ejemplo, parecen propios de nuestro género. Son estos rasgos los que justifican 
su designación de homo floresiensis, es decir, su inclusión en nuestro género. 

La comparación de todos estos rasgos, los antiguos y los modernos, entre todas las especies de homínidos, 
no cuadra con que el hombre de Flores sea un descendiente evolutivo del homo erectus. Indica, por el 
contrario, que es una especie anterior. Una de las primeras del género, de hecho, como el pionero homo 
habilis, que también es un mosaico de formas primitivas y modernas (aunque no el mismo mosaico, sino 
otra combinación). En los primeros tiempos del género homo, los mosaicos eran la norma. 

Desde hace 4 millones de años, han evolucionado en África una veintena de especies de homínidos. Las 
primeras fueron del género australopithecus, como Lucy, que se extinguió hace 1,5 millones de años sin 
haber salido de África ni experimentar un aumento cerebral. El género homo surgió hace 2,5 millones de 
años, y por tanto coexistió con los australopitecos durante un millón de años. 

Se suponía hasta ahora que el homo erectus, con un cráneo cercano a los 1.000 centímetros cúbicos, fue el 
primer homínido que salió de África, hace 1,8 millones de años (está bien documentado que poco después 
se extendió por Asia). Si la nueva interpretación es correcta, el hombre de Flores se le habría adelantado 
en cientos de miles de años. 

En la cueva de Liang Bua, donde se desenterró LB1, aunque no en los mismos estratos, se hallaron 
herramientas avanzadas que confunden aún más el cuadro. Pero la mayor parte de los artefactos de esa 
cueva -que se remontan a 800.000 años atrás-, y todos los de la vecina excavación de Mata Menge, son 
muy similares a los hallados en Olduvai, Tanzania, que fueron tallados hace un millón y medio de años, 
quizá más. Y éstos se adjudican al primitivo homo hábilis, no al más moderno homo erectus. Esto cuadra 
con la nueva teoría. Las herramientas modernas no cuadran con ninguna. 

La paleoneuróloga Dean Falk, de la Universidad Estatal de Florida, ha comparado el interior del cráneo 
del hobbit con el de otros homínidos y humanos modernos, incluido un microcefálico. Los datos 
mostraron ya en 2005 que las dos formas eran muy distintas. Pero mostraron que había una posibilidad 
que no habían contemplado los descubridores del hobbit. 

"Nuestra reconstrucción del cerebro es también compatible con que el hobbit y el homo erectus 
compartieran un ancestro común de pequeño tamaño", explicó Falk entonces. "Si esto fuera cierto, el 
cerebro del hobbit no habría sufrido una miniaturización en ningún momento, sino que el cerebro del 
homo erectus habría experimentado un crecimiento durante la evolución de esta especie 

[hace dos millones de años], al mismo tiempo que su cuerpo. Esta hipótesis implicaría que los rasgos 
avanzados que hemos detectado en el cerebro del hobbit empezaron a evolucionar antes de que el cerebro 
del erectus aumentara de tamaño". 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/pequeno/gran/hombre/Flores/elpepusoc/20091025elpepisoc_2/T
es
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La generación 'peter pan' está hipotecada 

España tiene casi 8 millones de treintañeros, nacidos al final del 'baby boom' - Están desencantados y 
altamente endeudados - Son consumistas y buscan en el ocio la nostalgia de su infancia  

JOSEP GARRIGA 25/10/2009   

En Estados Unidos se les bautizó 
como kidults -del inglés kid (niño) y 
adult (adulto)-. En Latinoamérica 
optaron por un juego de palabras en 
español, adultescentes, por la unión 
de adulto y adolescente. Y en España 
los sociólogos prefieren definirles 
como treintañeros bajo el síndrome 
de Peter Pan, mientras que los 
expertos en mercadotecnia les llaman 
Generación X. Constituyen, según los 
últimos datos demográficos del 
Instituto Nacional de Estadística, el 
segmento de población mayoritario 
en España, con casi ocho millones de 
personas y, en consecuencia, 
representan una bolsa ingente de 
consumidores. 

La familia y el entorno les presionó para que tuvieran una casa en propiedad 

Estos jóvenes han ido retrasando su emancipación por su inestabilidad laboral 

Son los últimos hijos del baby boom de los setenta y, en general, todos responden a los mismos patrones. 
Constituían la generación mejor preparada pero que se ha dado de bruces con un mundo que ha cambiado 
repentinamente ante sus narices. Ahora deben construirse una nueva realidad y piensan, quizá con razón, 
que ya están llegando tarde. Son unos jóvenes que rompieron esquemas, abrieron nuevos caminos a base 
de luchas sociales y, de golpe, se ven amarrados a una hipoteca o, por el contrario, tienen que regresar al 
nido familiar, a esa casa de la que ansiaban emanciparse. En definitiva, un final de trayecto infernal. Y se 
dicen: "Yo no entiendo nada". 

El único refugio que les queda ahora es su retorno a la etapa juvenil. Pero como retroceder en el tiempo se 
antoja imposible, mantienen las mismas actitudes y formas de ocio que entonces. Por eso se les llama 
kidults, adultescentes o Peter Pan. 

El problema de los treintañeros arranca -y nunca mejor dicho- de su pecado original: su propio tamaño 
generacional. No es que nacieran muchos: nacieron demasiados. La tasa de fecundidad alcanzó los 2,8 
hijos por mujer fértil. Este estigma les ha marcado desde entonces: masificaron las aulas de las escuelas, 
después las del instituto, las de la Universidad y, una vez con el título debajo del brazo, las colas de 
demanda de empleo y las oficinas del paro. 

El sociólogo Enrique Gil Calvo apunta que, además de su peso demográfico, los treintañeros heredaron el 
objetivo de emanciparse con un piso de propiedad, una cultura enraizada en España e Italia, pero no en el 
norte de Europa, donde el propio Estado promueve y subvenciona el alquiler. "Aquí el Estado del 
bienestar sólo se entiende para la gente mayor, en ningún caso para los jóvenes", abunda Pau Miret, 
sociólogo del Centro de Estudios Demográficos. "Y en España las presiones para comprar una vivienda 
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eran muy fuertes y constantes", agrega. El porcentaje de vivienda en propiedad en España se sitúa en el 
92% frente al 6% de alquiler. 

Pero ¿cómo comprar una vivienda con un contrato temporal y sin estabilidad laboral? La Generación X 
fue la primera que firmó hipotecas a 35 y 40 años vista. "Se hipotecaban no sólo por el hecho de comprar 
un piso, sino porque significaba comprarse la emancipación que ansía todo joven. Y los bancos se 
aprovecharon de este efecto llamada", resume Lorenzo Navarrete, decano del Colegio de Sociólogos de 
Madrid. A esta presión familiar y social -"con un alquiler estás tirando el dinero", les recriminaban- se 
sumó la bajada de los tipos de interés y unas entidades financieras que les recibieron con los brazos 
abiertos. 

Sin embargo, su situación se asemeja a la del pez que se muerde la cola. El primer pilar para la transición 
al mundo adulto es el mercado laboral, porque supone la base para el resto de transiciones. Es decir, la 
compra de la vivienda, la creación de una familia y los hijos. Pero si el primer pilar no es lo 
suficientemente sólido o se resquebraja, se hunde el resto y con ello, incluso, la trayectoria vital. De ahí 
que la edad de emancipación en España se sitúe entre las menores de Europa, en el 45,6% del total de 
jóvenes. "Poco a poco se multiplica el efecto porque hasta que no consiguen el capital para dar la entrada 
del piso o un contrato estable van aplazando su salida de casa. Pero continúan pensando que la compra de 
una vivienda es la mejor inversión, incluso como apuesta biográfica, porque el título universitario no 
basta", insiste Gil Calvo, que denomina a este grupo Generación H, por la hipoteca. Un informe de 
Estados Unidos evidencia que los treintañeros representan la primera generación que, en términos 
relativos, gana menos que la de sus propios padres. 

"Es la primera generación en la historia de la humanidad que no ha tenido que hacer lo que hacían sus 
padres. Y esto crea incertidumbre. Además, les ha fallado el tótem de la vivienda", comenta Gerard 
Costa, profesor de Marketing Social de la escuela de negocios Esade. Y Navarrete, de acuerdo con este 
análisis, apunta otra frustración: "Se pelearon por todos y con todo el mundo y, en muchas ocasiones, 
tiraron la toalla para poder irse. Y ahora casi no disfrutan de esas conquistas sociales que ellos 
consiguieron. Es una generación a la que debemos mucho y ellos, a su vez, también deben mucho, pero a 
los bancos". 

Este turbulento contexto ha creado, según la mayoría de sociólogos, una generación desencantada, 
desorientada, perpleja, aplastada, con sensación de pesadez, con enormes y constantes dudas porque el 
mapa de rutas que trazaron sus padres ya no les sirve y han de orientarse con uno nuevo en blanco y con 
unos valores diferentes. "Es una generación desencantada, que no se ha adaptado, que podría romper pero 
no lo han hecho y esto comporta un desgaste. Pero yo el eje lo veo por las dudas ya que se han encontrado 
sin red de protección y tienen una sensación de oportunidad perdida", resume Gerard Costa. 

Los treintañeros casados que buscan descendencia calcan, en su mayoría, esos parámetros de constantes 
dudas, considera Gil Calvo. ¿Sabré hacer bien de padre?, se preguntan. "Están atemorizados por hacerlo 
mal. Pero incapaces de imponer autoridad a los hijos optan por mimarles y por sobreprotegerles. Los 
protocolos de sus padres no les sirven y ahora carecen de manual de uso", comenta. Pero incluso en ellos 
-la pareja- se da una contradicción: culturalmente son transgresores y modernos pero sociopolíticamente 
conservadores. "Es una mezcla contradictoria y ambivalente", añade este sociólogo. 

Ese conservadurismo se aprecia también en su inmovilismo laboral y en su visión del mundo del trabajo. 
Para sus padres el éxito y progreso profesional representaban una meta; en cambio, los treintañeros tienen 
otra escala de valores y dan mayor importancia a otra serie de elementos como el ocio y a colmar sus 
emociones. De ahí que, como subraya Costa "las empresas hayan entrado a degüello en este segmento de 
edad". 

La eslóganes publicitarios de la tienda de muebles Ikea reflejan, con exactitud, la situación personal y el 
estado de ánimo de los treintañeros. "Donde caben dos, caben tres" no iba destinado a las parejas que 
querían ser padres sino a los treintañeros llamados boomerang, los que regresan a casa de sus padres 
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después de una etapa frustrada y frustrante de emancipación. Y los hay en número. "Redecora tu vida", 
era un anzuelo para esta generación que no entiende nada perpetuo y desencantada, señala Pilar Alcázar, 
periodista y autora del libro Entre singles, dinkis, bobos y otras tribus, sobre las oportunidades de negocio 
destinadas a estos grupos de treintañeros. Y por fin, "La República independiente de tu casa", es sinómino 
de búsqueda de emancipación, incluso en el seno del hogar. También va dirigido a quienes viven solos. Y 
la Generación X es la más abundante. Según la última EPA, del tercer trimestre de 2009, en España hay 
539.300 viviendas unifamiliares de personas activas en este segmento de edad. 

El consumo de los treintañeros va ligado sobre todo al ocio entendido como retorno y nostalgia de la 
etapa juvenil, porque implica también un cambio de valores. "Antes estaba mal visto que una persona 
tuviese un punto infantil, le llamaban niñato, pero ahora es diferente", añade Alcázar. "Es un segmento 
más consumidor. Cuando era joven entrevió estas cosas, pero lo disfrutó con limitaciones. Ahora lo puede 
hacer con amplitud", incide Costa. Y Navarrete apunta su explicación sociológica: "El síndrome de Peter 
Pan es la garantía de mantener la equidistancia entre sentirse integrado y, al tiempo, también libre. Aun 
pensando ya como adultos conservan más actitudes y atributos juveniles. Una lucha contracultural". 
También es cierto que los términos juventud y juvenil se han estirado e incluyen a personas de 34 años 
que son y se sienten jóvenes. 

Los estudios de mercado y, en definitiva, los hábitos consumistas de estos treintañeros no fallan. En 
Barcelona, por ejemplo, se han agotado las famosas muñecas Baby mocosete. No las han comprado los 
padres para sus hijos, sino la mamá para su disfrute. El pasado fin de semana, la película de dibujos 
animados Vicky el Vikingo batió record de taquilla. La mayoría de espectadores eran treintañeros con su 
prole. Lo mismo sucedió en 2005 con Mortadelo y Filemón. Los ejemplos se extienden a los musicales de 
Mecano, Abba o Queen. O a la reedición de filmes como Star Wars. O a los anuncios: la recuperación del 
espot en blanco y negro del gel Legrain-París y el "Anda, los donuts". Y cómo no, a la play station o el 
Scalextric. 

"En cuanto al ocio son unos jóvenes que gastan mucho. Pero ahorran en cosas prácticas, porque no dejan 
que les tomen el pelo. Utilizan las compañías aéreas low cost o los outlet de ropa. Pero, en cambio, gastan 
mucho en satisfacer sus emociones y en caprichos", afirma Alcázar. Y Gerard Costa lo ejemplifica: "La 
figura de Jockey de Batman cuesta más de 200 euros y ha sido todo un éxito. Y los de Tim Burton se 
agotaron". El Baby mocosete supera también los 200 euros. 

¿Y la jubilación? 

España tiene una pirámide de edad embarazada, porque predominan los treintañeros que suman 7,9 
millones de personas. De ellos, el 18% procede de la inmigración. La estadística del INE arroja un dato 
preocupante: el envejecimiento paulatino de la población y las repercusiones para los cuatro pilares del 
Estado del bienestar: las pensiones, el sistema nacional de salud, la educación y las ayudas sociales. De 
no aumentar el ritmo de nacimientos, España puede convertirse en un país de viejos y sin jóvenes que 
coticen a la Seguridad Social. Y además, la gente vive mucho más día a día. 

Sin embargo, parece que este problema no inquieta sobremanera a los actuales treintañeros. Según una 
encuesta del grupo asegurador Caser, sólo el 46% de los entrevistados cree que la Seguridad Social -
sanidad y pensiones- tendrá dificultades en el futuro, frente a una media total del 69%. El 11% cree que 
desaparecerá y el 35% que el Estado reducirá las prestaciones. 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/generacion/peter/pan/hipotecada/elpepusoc/20091025elpepisoc_
1/Tes
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El lado humano de la matemática 

Los congresos internacionales cuatrienales son un jugoso pozo de historias que muestran el componente 
personal y cultural de la ciencia  

GUILLERMO CURBERA 21/10/2009  

 

Cientos de matemáticos (exactamente, 4.280) bebiendo vodka y tomando caviar en un salón del Kremlin. 
Es el 20 de agosto de 1966 y Moscú alberga el XV Congreso Internacional de Matemáticos (ICM). ¿Qué 
importancia puede tener esta imagen para la ciencia? Más de la que a primera vista pensamos. La 
matemática soviética -heredera de la gran tradición científica rusa-, prácticamente ausente de los 
congresos internacionales desde las purgas estalinistas de los años treinta, se reincorpora al mundo con 
todo su poderío científico. Pero, a su vez, las grandes figuras matemáticas occidentales deslumbran a 
generaciones de matemáticos soviéticos formadas en el aislamiento. Impresiona también ver a los 
estadounidenses sentados en las escaleras de la Universidad Lomonosov de Moscú, charlando y bebiendo 
cerveza relajadamente. Llevan consigo, más allá del Telón de Acero, la incipiente revolución de las 
costumbres que se encontraba ya en plena gestación en Occidente. 

Para el encuentro de 2010 en India hay dos conferenciantes españoles invitados 

El tremendo poder evocador de estas imágenes es un placer exquisito, pero -como suele ocurrir con los 
placeres exquisitos- reservado. Cuando visité el afamado Instituto Steklov de Matemáticas de Moscú, en 
busca de material para la exposición sobre los ICM estrenada con ocasión del congreso de Madrid en 
2006, no logré localizarlas. Ni siquiera contactando con alguno de los organizadores -¡todavía vivos!- de 
aquel congreso de Moscú. Sólo la ayuda de una colega rusa, que me guió por los laberintos del cirílico, 
me permitió localizarlas en el legado fotográfico personal de un congresista. 

Los ICM son un jugoso pozo de historias que muestran la componente humana y cultural de la ciencia. 
Desde que se celebró el primero en Zúrich en 1897 -y cada cuatro años, salvando las excepciones de las 
guerras mundiales-, los matemáticos se han empeñado en reunirse para dar cuenta del estado de su 
ciencia, de sus logros y sus retos, como en opulentos banquetes de matemáticas. 

Otro ejercicio visual intenso es rastrear entre las escasas fotos de grupo de los distintos congresos, al 
matemático francés Gaston Julia. En la I Guerra Mundial, Julia perdió la nariz y parte de la cara, y 
durante el resto de su vida -murió en 1978- se cubrió con una llamativa máscara negra sujeta a la cabeza 
con tres hilos. Sobrecoge leer en las actas del congreso de Oslo el relato de Julia -en la cena de gala del 
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evento ante matemáticos de los países involucrados en la guerra- de la dramática noche en que fue 
operado en un hospital de campaña, salvando la vida in extremis gracias a una enfermera noruega. 

El momento estelar de un ICM, digno de un redoble de tambores si el recato natural de los matemáticos 
no lo impidiese, es la entrega de las medallas Fields, el Premio Nobel de las matemáticas. Otra imagen 
nos transmite la absoluta singularidad de este premio. El matemático sueco Lars Hörmander y el 
estadounidense John Milnor muestran con insultante soberbia juvenil la medalla que acaban de recibir. 
Estamos en Estocolmo, en el ICM de 1962. Ambos tienen 30 años. Y es que para conseguir la Fields no 
sólo hay que haber resuelto un problema de extraordinaria relevancia, también hay que ser menor de 40 
años. ¡Misterios de la matemática! Esta foto también ha tenido que ser desenterrada. Ni los involucrados, 
ni las universidades suecas, ni siquiera la casa real de Suecia (las medallas las entregó el rey Gustavo 
Adolfo VI) sabían de ellas. Fueron una casualidad y una caja sin etiquetar en la Academia Sueca de 
Ciencias las que permitieron el hallazgo. 

¿Y España? ¿Dónde quedamos en este baile? En los cuatro primeros ICM apenas hubo 10 españoles 
(entre más de 1.300 participantes). Sólo tras la creación de la Junta para la Ampliación de Estudios la 
delegación española en el ICM de 1912 alcanzó las 25 personas. Posteriormente, las turbulencias de 
nuestra historia nos devolvieron a una presencia testimonial. 

"La ciencia matemática nada nos debe: no es nuestra; no hay en ella nombre alguno que labios castellanos 
puedan pronunciar sin esfuerzo", sentenció José Echegaray en 1866. Afortunadamente, estas apocalípticas 
palabras ya son historia. En el próximo ICM, que se celebra en Hyderabad (India) en 2010, hay dos 
conferenciantes invitados españoles, seleccionados por la Unión Matemática Internacional. Son Isabel 
Fernández (30 años) de la Universidad de Sevilla, y Pablo Mira (32 años), de la Universidad Politécnica 
de Cartagena. 

Pero la ciencia, como la madre del vino en las botas de jerez, es de generación lenta y delicada. Necesita 
cuidada acumulación de saber, formación rigurosa, buenos maestros y... recursos bien planificados. En 
este asunto los ajustes sorpresivos tienen efectos devastadores. En especial sobre el recurso fundamental, 
que es el humano, y que exige garantías, perspectivas. Que un joven opte por dedicar su vida a la ciencia 
requiere entusiasmo, casi arrojo. ¿Es la situación actual la adecuada para esperar un día un medalla Fields 
español? 

Guillermo Curbera, de la Universidad de Sevilla, es conservador de la Unión Matemática Internacional 
y autor del libro Mathematicians of the World, Unite!, que se entregará a los galardonados con la 
medalla Fields en el ICM2010. 

http://www.elpais.com/articulo/futuro/lado/humano/matematica/elpepufut/20091021elpepifut_1/Tes
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De paseo por el Berlín nazi 

Philip Kerr recorre los escenarios de su nueva novela en la Alemania de Hitler  

JACINTO ANTÓN - Berlín - 24/10/2009  

 

  

Compartir el postre favorito de Hitler, Kaiserschmarrn -una especie de crêpes troceados y dulcísimos-, 
crea vínculos. Que se estrechan aún más si bebes juntos schnapps en un bar de la Kurfürstendamm de 
Berlín o paseas codo con codo, estremecido, sobre las ruinas del Führer Bunker y los restos del viejo 
cuartel de la Gestapo en la Prinz Albrecht Strasse. "Aquí fusilaban con tanta puntualidad que la gente al 
oír las descargas ponía en hora los relojes", explica con su habitual ironía en el viejo paisaje del horror (y 
ríete tú del pasaje del terror), el escritor Philip Kerr. 

En 'Si los muertos no resucitan', la mafia interviene en los JJ OO nazis 

El autor de Berlin Noire, una de las grandes series del policiaco, protagonizada por el cínico, mujeriego y 
definitivamente inolvidable detective Bernie Gunther, que trabaja en un ambiente tan negro como el de la 
Alemania nazi, ha viajado a la capital alemana para presentar su nueva novela del ciclo, la sexta, Si los 
muertos no resucitan, ganadora del Premio Internacional de Novela Negra RBA. Recorrer con él los 
escenarios de su narrativa es una experiencia sensacional que además permite conocer a fondo al autor y 
su método de creación (¡hay que ver cómo se documenta!). Uno se entera también de cosas más íntimas, 
como de que detesta los Juegos Olímpicos -los nazis del 36, telón de fondo de su nueva novela, pero 
también los de Londres del 2012-, que salió por piernas de una visita al castillo de las SS en Wewelsburg 
o que su hija pequeña va al colegio con una nieta de Von Stauffenberg. 

El por qué del universal e inagotable interés por los nazis, Kerr lo tiene claro: "A todos nos fascina la 
extrema maldad; los nazis son como Drácula, pero reales. Aluden además a nuestra propia oscuridad: 
ninguno estamos libres de hacer lo que hicieron". 

El paseo por Berlín con Kerr no es tan duro como los que acostumbra su detective (vamos, que no hay 
que pegarse con los matones de las SA ni te obligan a subir a un coche oscuro los villanos con cara de 
cuero de la Gestapo), pero hace un frío que congela la Historia y que sólo se hace soportable por el interés 
de lo que el novelista explica y por los guantes y el gorro ruso adquiridos a precio de estraperlo en un 
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puesto callejero cerca del Checkpoint Charlie. Luego hay que quitárselo todo para entrar al hotel con la 
prestancia que éste exige. Y es que Kerr (¡y nosotros!) se aloja en el Adlon (Unter der Linden, 1), el gran 
hotel histórico-literario de Berlín, el hotel escenario de, precisamente, Gran Hotel (la novela y la película) 
de Vicky Baum, que aparece en Adiós a Berlín de Isherwood y en el que a veces quedaba la querida Sally 
de Cabaret para un revolcón, el marco de tantas historias románticas, de espías y de guerra. Un lugar en 
el que la cama de tu habitación permite dar cuatro vueltas completas (comprobado), hay mujeres 
misteriosas clavadas, ¡oh!, a Greta Garbo y más mármol que en una cantera, como dice en Si los muertos 
no resucitan Gunther, a la sazón detective del Adlon, escenario fundamental de la trama. 

La primera parte de la novela transcurre en 1934, con los nazis consolidándose en el poder y los judíos (y 
los buenos alemanes, como nuestro Gunther, que además se descubre una abuela hebrea) aprendiendo lo 
que eso significa. El ex policía se ve involucrado en una intriga que mezcla la Berlín preolímpica de 
Hitler con la mafia estadounidense (un tema a explorar) e incluye figuras nazis, boxeadores, una bella y 
desenvuelta ("espero que hayas traído la lanza de Parsifal, Gunther") periodista judía americana, un 
gánster con metralleta Thompson y picahielo y varios asesinatos. La segunda parte de la novela transcurre 
en La Habana en 1954 y en ella aparece como secundario de lujo Guillermo Cabrera Infante. 

Hablando cerca de la azotea del Adlon, adonde los clientes se encaramaron en 1933 para ver las llamas 
del Reichstag, Kerr defiende el sentido de humor de los alemanes. "Lo tienen, lo que pasa es que es muy 
negro, amargo, grotesco a veces. El de Gunther tiene mucho de rebeldía. Si no fuera por eso, la historia 
sería demasiado depresiva". Del sentido moral del detective dice: "Yo fui criado así. Los escoceses somos 
una raza con grandes conflictos morales. La lucha de Gunther contra los nazis puede parecer perdida en 
términos históricos, pero obtiene algunos pequeños triunfos, y mostrar eso es importante". 

Gunther va a seguir (¡viva!). Su próxima aventura transcurrirá en la cárcel de Landsberg, encerrado con 
los peores nazis -los mandos de los Einsatzgruppen de las SS- , y también como prisionero de guerra de 
los rusos. Con esos escenarios, sin duda añoraremos el Adlon. 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/paseo/Berlin/nazi/elpepicul/20091024elpepicul_4/Tes
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La arquitectura busca salidas 

Arquitectos como Norman Foster y Richard Rogers aseguran que la crisis es la materia prima de su 
disciplina. Los creadores de este siglo XXI marcado por la recesión buscan nuevas ideas y territorios 
para dibujar el mapa arquitectónico del futuro.  

ANATXU ZABALBEASCOA 24/10/2009  

 

  

La arquitectura es una carrera de obstáculos en la que hay que saltar por encima de la normativa, el 
presupuesto, el cliente y la dura realidad de la obra: del hormigón a la coyuntura económica". Buena parte 
de los proyectistas del planeta suscribirían las palabras de su arquitecto más global, Norman Foster. Con 
todo, en el último lustro, el mundo aumentó un 50% su ritmo de edificación. Y ese ritmo nunca visto se 
desvanece dramáticamente en algunos países. En España, el Consejo Superior de Arquitectos habla de un 
descenso de los visados privados del 71% y, a pesar del Plan E con que el Gobierno ha tratado de 
reactivar la construcción, el Ministerio de Fomento cifra la reducción de la obra pública en un 30%. Tras 
el cierre de 40.000 agencias inmobiliarias, la mitad de las que había en España, ha comenzado el de las 
oficinas bancarias (fundamentalmente muchas de Málaga y Almería) que tenían su razón de ser en el 
aumento de las hipotecas por las segundas viviendas. 

De la impaciencia por dejar huella, muchos proyectistas han pasado a preocuparse porque su huella no 
moleste 

La política de rescate es una de las iniciativas que la crisis ha consolidado. Está bien vista. Se trabaja 
con la realidad 

Aunque la relación entre edificación y arquitectura sea la misma que la que se da entre la escritura y la 
literatura, lo cierto es que los edificios, buenos y malos, consumen ya un 50% de la energía con la que 
funciona el mundo. Ése es uno de los puntos con los que se ha topado la crisis. Existe por fin el propósito 
de que eso debe cambiar. Y está empezando a hacerlo. No ha sido la crisis económica la que lo ha 
destapado, pero sí ha servido para reconocer un aprieto anterior: el energético. Con un progresivo cambio 
de mentalidad, la desaceleración del ritmo constructivo y la aplicación de nuevas normas y rompedoras 
técnicas ese camino se está abriendo paso. ¿Pero cambiará el ahorro energético la forma de los edificios y 
las ciudades? 
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La normalización de la sostenibilidad. Aunque la puerta que se abre a la sostenibilidad parece un 
camino sin vuelta atrás, hay quien sostiene que los mejores edificios de la historia -"pensemos en la 
Alhambra", proponen Emilio Tuñón y Luis M. Mansilla- siempre han sido sostenibles. Sin necesidad de 
etiquetarse como tales. Pero son muchos los arquitectos que reconocen un aumento en el ahorro 
energético de sus últimos proyectos. Eso ha sido posible, en parte, gracias a cuestiones no directamente 
arquitectónicas como la toma de conciencia de los clientes. A la cabeza de ese grupo, el italiano Renzo 
Piano ha demostrado que se puede hacer gran arquitectura gastando menos energía. Y ha roto el mito que 
hacía incompatible el rigor arquitectónico con el rigor medioambiental. Su fundación Paul Klee, a las 
afueras de Berna, funciona con un 50% menos de energía que un edificio suyo de usos similares, la Menil 
Collection, levantado en Houston hace 23 años. 

A pesar de que el ahorro energético podría parecer un cambio poco visible, la verdad es que está 
metamorfoseando el mapa arquitectónico. De la impaciencia por dejar huella, muchos proyectistas han 
pasado a preocuparse porque su huella no moleste. Así, el propio Piano semienterró la ola metálica que 
dibuja el Centro Paul Klee a pocos metros de la tumba del pintor suizo. En Japón, el desigual Toyo Ito 
hundió la nueva Feria de Fukuoka en un parque erigido sobre una isla ganada a la bahía de Hakata. Y 
Tadao Ando cavó literalmente el suelo de la isla de Naoshima para extraer del vientre del terreno el 
Museo Chichu, un centro cubierto de vegetación que expone exclusivamente obras de Claude Monet, 
James Turrell y Walter de María. 

Con todo, el perfil bajo de buena parte de los nuevos edificios no es la única respuesta a la crisis. Richard 
Rogers y Norman Foster aseguran que la crisis es la materia prima de la arquitectura, que hace posible su 
evolución. Por eso aunque arquitectos con proyectos internacionales como David Adjaye hayan estado al 
borde del colapso económico, los líderes de la arquitectura global no quieren oír hablar de detenerse, de 
elegir, de limitar. Así, algunos números han cambiado poco: ellos han sido los que han firmado los 
edificios más caros de los últimos años. Con un coste cercano a los 6.450 millones de euros, la terminal 5 
de Heathrow -levantada por Rogers- multiplica por 10 el coste de la T-4 de Barajas, que él mismo diseñó 
junto al madrileño Estudio Lamela. Y Norman Foster empleó en el estadio de Wembley, al norte de 
Londres, casi el doble de lo que costó la nueva terminal madrileña, 1.135 millones de euros. Sin embargo, 
aunque las cifras siguen disparadas, algo está cambiando también en las alturas, aunque sólo sea la 
ubicación de los nuevos edificios, construidos con la misma voluntad icónica e idéntica precisión fabril. 

Nuevos mercados arquitectónicos. Los llaman "nuevos mercados" y en realidad son países, como 
Marruecos o Kazajistán, casi vírgenes en asuntos de iconos contemporáneos. La pregunta es ¿por qué los 
arquitectos-estrella extienden sus tentáculos hacia allí? ¿Han detectado cierto hartazgo en el resto del 
mundo? Ellos aseguran que lo que les mueve es el reto, pero las cifras de empleados (más de un millar en 
la oficina de Foster) y la entrada de inversores externos en sus contabilidades delatan la lógica expansiva 
que precisa mantener un negocio a flote. Sea como sea, esa búsqueda de nuevos territorios donde 
construir también revela el conflicto que azota a la unión entre estrellato y globalización: la imposibilidad 
de ser exclusivo y universal a la vez. Tras el Guggenheim, es difícil que a nadie le sorprenda ya un 
edificio de Frank Gehry. Tras la torre Swiss Re de Londres, ¿cuántos rascacielos con forma de torpedo 
podrán firmar Foster o sus epígonos? 

Aunque contesta elegantemente que no es la persona más indicada para decirlo, Norman Foster se 
muestra tajante: no admite similitudes entre ninguno de sus proyectos. Ni entre los rascacielos ni entre los 
burbujeantes. Pero aun asumiendo que una solución similar pueda servir para varios edificios, es 
imposible que un autor tan prolífico como él tenga tiempo material para recorrer el mundo de edificios 
que está construyendo (un centenar en lo que va de siglo). Así, muchos de los detalles los resuelve su 
equipo, a partir de un "libro de estilo". Y eso se nota en los edificios. 

José Selgas, que levantó el sorprendente, y sin embargo sereno, Palacio de Congresos de Badajoz y repite 
ahora con el de Plasencia, dedicó 360 visitas de obra a completar el auditorio pacense. Y ese trajín del 
arquitecto madrileño por la autovía de Extremadura está presente en cada detalle del proyecto: los 
extintores fundidos en columnas rojas, las barandillas leves y económicas, todas iguales pero cada entrega 
distinta... "Hasta a Alvar Aalto se le notaba la cantidad de visitas de obra que dedicaba a cada proyecto", 
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comenta Selgas. Posiblemente el suyo sea el estudio más vanguardista de España hoy, sin embargo, su 
manera de construir es antigua. Él y su socia, Lucía Cano, creen que el manual no resuelve las cosas. Y 
que la toma de decisiones a pie de obra es lo único que asegura la calidad de un edificio. 

¿El futuro se escribirá entonces con menos proyectos y con mayor dedicación? Al cuidado que reclama 
Selgas se opone la certeza de la posibilidad de acertar con una apuesta más amplia. Ésa sigue siendo la 
postura de quienes no rebajan su abanico de proyectos. Y a veces no les falta razón. Arquitectos como el 
portugués Alvaro Siza no sólo han logrado mantener un nivel constructivo y proyectual muy alto en todos 
sus trabajos. Además, en los primeros años de este siglo, Siza ha sabido dar más. Su museo en Porto 
Alegre demuestra que a sus 76 años es capaz de reinventarse cuando puede hacerlo. Incluso el denostado 
y prolífico Santiago Calatrava ha dado un salto cualitativo con su nueva estación de Lieja, en la que 
llevaba nueve años trabajando. Que quien corre riesgos comete errores sigue siendo una máxima infalible. 
Ese podría ser el caso de los que, para muchos, han sido, durante más de una década, los mejores 
arquitectos del mundo. Los suizos Herzog & De Meuron agotaron, a principios de siglo, la fórmula de los 
acabados matéricos y los estampados industriales para pasar a explorar los poliedros. Sin embargo, en la 
última década se han prodigado tanto, han asumido tantos riesgos -del estadio de Pekín al CaixaForum de 
Madrid- que proyectos como el Museo de Young, en San Francisco, o el edificio de apartamentos en la 
calle de Bond, de Nueva York, revelan un déjà vu que nadie quisiera encontrar precisamente en los 
maestros del momento. 

La era de los monumentos discretos. ¿Nos esperan años menos monumentales? Con la crisis, podría 
estar mal visto elegir ganador de un concurso un proyecto ostentoso. Aunque ésa sea una mera cuestión 
de formas, una medida aparente: para cuando ese proyecto ganador se construya habrán pasado entre 
cinco y diez años. ¿Cómo saber cómo será el mundo entonces? 

Asistimos a una generación en la que se produce un cambio de héroes. A pesar de que la arquitectura que 
firman los proyectistas estrella se encuentra siempre entre el 10% de los mejores edificios del mundo, son 
pocos los arquitectos que, como Siza, han sabido mantener un nivel de invención y pasión en sus últimos 
edificios. La evolución de los proyectistas posmodernos es fluctuante. Tal vez por eso, los nuevos héroes 
son discretos. Apuestan por un espectáculo más maduro, una arquitectura de virtuoso y un perfil mucho 
más velado. La celebrada evanescencia de proyectos como el Toledo Museum o el New Museum de 
Sanaa (Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa) o la sobriedad de la obra del último premio Pritzker, Peter 
Zumthor, hacen pensar que en el futuro arquitectónico habrá espectáculo, pero será más sutil. La madurez 
de muchos políticos se podrá medir en esa apuesta. Habrá quien se conforme con seguir comiendo 
bollería industrial pero será el aroma de la alta repostería el que resulte inolvidable. 

De triunfar la calidad por encima de la imagen, las ciudades podrían llegar a pesar más por su marco, por 
el conjunto de sus construcciones, que por sus monumentos aislados. Así, la política de rescate es otra de 
las iniciativas que la crisis ha consolidado. Está bien vista. Se trabaja con la realidad. Se parte de las 
ruinas de antiguas fábricas o galerías que se transforman en nuevos museos (el Palais de Tokio se ha 
establecido como icono povera en París) o pulmones urbanos. A las afueras de Tokio, Atelier Bow ha 
demostrado, con su Centro Cultural Henamidori -una antigua base militar con árboles plantados en la 
cubierta-, que la arquitectura puede ser paisaje. Lo llaman parkitectura. Y también en España ha cundido 
el ejemplo. Los parques de Cabecera, en Valencia, o la recuperación de las orillas de la ría en Bilbao no 
salen en el Telediario. Pero cambian radicalmente las ciudades. Y la vida de sus ciudadanos. Todo lo que 
hacemos o hagamos en una ciudad hablará de nosotros. La crisis ofrece la oportunidad de pensar qué es lo 
que realmente queremos decir. 

http://www.elpais.com/articulo/portada/arquitectura/busca/salidas/elpepuculbab/20091024elpbabpor_3/T
es
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