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Cervantes aparece) suma y síntesis, en Ia literatura espoñola en un
momento en gue todas las formas culturales de la península se l'tallaba¡t
en plena madurez.
La anterior afirmación nos conduce al reconocimiento de que la

inigualable creación cervantina, Don Quijote, es un personaje que desde

el comienzo del gran libro clásico nos da la más clara sensación de
vida, de verdad, de humanidad.
Gran compromiso es, en consecuencia, acogerse a la sombra del humanísimo
escritor, y ofrecerle al mundo la suma y la síntesis de un florecimiento
cultural que honra a todas las expresiones del arte Y de la literatura.
Se aspira a que el Festival lnternacional Cervantino sea una vigorosa
muestra de verdad y de vida, al par que un ejemplo de madurez cultural.
Siempre con el pensamiento de Cervantes como escudo, y porque todo tuvo
su origen, un origen ya casi legendario, en la puesta en escena de los
Entremeses cervantinos en la Plazuela de San Roque de la hermosa y
venerable ciudad de Guanajuato, podemos decir con orgullo que este

Festival deberá ser una fiesta del optimísmo y de la fraternidad
entre todos los pueblos. Tal es el objetivo de quienes han puesto en

esta labor lo mejor de su esfuerzo alo largo de un año de preparativos.
Sabedor de la importancia del Festival lnternacional Cervantino, el señor
Presidente de la República nos dio todo su apoyo generoso y comprensivo.
lgual comprensión pudimos encontrar -y cumplidamente la agradecemos-
en numerosas instituciorres y depe'ndencias oficiales, y en la
representación diplomática y cultural de países cuya amistad nos es valiosísima.
En la escena teatral , en la danza y en la música, en el cine, en las

exposiciones y en la palabra viva de los conferenciantes, el público de
todas las edades encontrará.los más diversos motivos de inquietud y de
enriquecimiento espiritual. Al mismo tiempo que deseamos que el Festival
sea una muestra, confiamos en que sea también un cauce para la
investigación y para el trabajo. Los jóvenes verán con sana curiosidad
varios ejemplos del arte que les precedió, y los mayores tendrán
oportunidad de discutir la capacidad creadora de la juventud.
El Festival lnternacional Cervantino es un ancho escenario para las

más severas y serias expresiones artísticas. IJn festival de la

inteligencia, en una palabra. No por nada, es Guanajuato la ciudad
anfitriona: una ciudad de nobilísima tradición cultural, cuya belleza
física es el primer toque de encantamiento para todos: para los
participantes, para el público, para los organizadores.
A las autoridades y al pueblo de Guanajuato, nuestra gratitud.
Y nuestro agradecimiento al Departamento de Turismo, a la Secretaría
de Relaciones Exteriores, al lnstituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Con orgullo y confianza, ponemos el fruto de nuestro trabajo ante el
juicio insobornable del público.

Lic. Rodolfo Echeverría Alvarez
Presidente del Comité Organizador
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LUZY SOMBRA DE GUANAJUATO

"a buscar adentro de mí
las galerías de la tierra"

Pablo Neruda

En el cer¡tro del laberÌnto gue es Guanojuato,
sobre una suove prom¡nencio, surge un cubo
grande de piedro, cuyos corn¡sqs rotos y sus
recubrimientos carcomidos fe dan vetustez. Es
la eyAlhóndiga de Granaditas, o Granero Real,
el Palocio del tWøí2, o el Palacio del Hambre, pues
la ciudod minera, refugiada en el fondo de una
borranco, estó asentado en roco viva y sólo en
algunos recodos y sobre Ia sierro, crece como
vello, røquítica vegetación y todos los granos,
vegetoles y otros comest¡bles, fueron trqídos
y seguirón trayéndose de las planicies fértiles del
cercano Bajío,
En el siglo XVI, cuando los conquistadores de
TenochtÌtlan avonzoron haciø el norte, buscando
lo que allá no les tocó: encomiendas,'encontroron
en Zacotecas y un año después en Guonajuato,
vetas ricas de plata entre cerros boscosos y
agresivas tribus nómadas, que les disputaron por
muchos oños, con brovura que supera o un
westërn, la ocupacìón de sus dominios.
No hay memoria de luchos notqbles en lq
barranco de Quanashuato ("lugar montuoso de
ranas") nombre purépecho que seguramente le
dieroh los indios de esta cultura, por dos grandes
rocos que tienen forma de rqnos y gue se
encuentran en la cumbre del cerro del Meco
(Chichimeco) y que proboblemente qsocioron
con la lluvia y la fertilidod.
Y en verdad llueve fuerte en la sierra y de sus
laderas, taladas por las colonos para la explotación
minera, bajan torrentes gue atroviesan lo que hoy
e1 ciudad, entonces campamento y luego Real
de Minos, qguo, nuestro bendición y niestro
terror, pues nos da de beber y nos inundó
mitltiples veces y si las construcciones coloniales
bordearon la corriente peligrosa, fue para captar
el agua con bordos, norias y acueduct'os, para el
beneficio de los metales,
Llegoron los españoles, denunciaron los vetas,
litigondo entre etlos por su posesión, e hicieron

venir a la fuerza a pueblos de indios: nahuos,
tarescos, masahuos y otomíes, a abrir lø roca con
lumbrodas, morros y borretas y pronto
encontraron un verdadero río de plota: La Veta
Madre, de lo que sacaron metal para rodar por
el mundo, lo mismo por Europa que por Asia y
Filipinas.
Españo se embriogó de el oro y la plata de México
y el Perít, no oprovechando el momento de su
"destino Manifiesto"; se cerró o nuevas ideas y
tecnologías y luego perdió el dominio'del mar
y de las tierros o islas de ultrømor,
Guanajuato colonÌol no tiene ung historia
plácida, es uno historio de grandes desgracias y
de esplendor fugaz;a lomo y vÌdas de-indios,
salíon sacas de metal de los oscuros t¡ros y
socavones, en las haciendas de beneficio molían
los piedras cientos de bestios, después lo fundían
en lingotes y de ellos surgieron nobles linajes,
comprados o la Corona. El pueblo minero al salir
al sol, dormía, o se embriagaba, derrochando
vÌdas y monedas, en fiestas sagredas o profanas.
La topografía y el río dieron y aún dan graves
problemas, pero el tesón venció muchos de ellos;
cruzondo la corriente con más de sesenta puentes
que hoy forman nuestro e;<traña colle subterráitea
creondo un sistemo de diques o bordos parø
quitor ímpetu ol torrente y dar de beber a los
habitantes, rellenondo hondonodas y
rebajando obstóculos y levantando impresionantes
murallas de contencìón alrededor de las minas,
poro crear terrenos planos que les permitieran
hacer el trobajo.
Después se construyeron cosonas, ìglesias, y el
coserío trepó por las loderas, como un mosaìco
policromo.
La poblacìón de la ciudad desde fines del siglo
XVI fue mayoritariamente india, de oquellos
noturoles gue no volvían a sus pueblos después
de cumplir los ocho meses de trabajo compulsivo
(tandas) y pora los cuoles se fundaion capillas
bojo la inspiración de Tata Vasco, el gran humanista
Obispo de Michoacán, cuya diócesis llegaba hosta
estos tÌerras, pero es notable cómo, en Ia mìna, el
indio perdiô pronto sus ligos tribales y.se
transformó en proletario. Es por eso que oquí
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Por .f osé Cháuez Morado
Director del Museo de
la Alhóndigq de Granaditss
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el folklore es pobre, el mestizaie se produio
pronto y se creó un carâcter no sumiso y por lo
contrario rebelde.
Leyendo a Marmoleio en sus famosas Efemérides,
encontromos que esto actitud levantisco se vuelve

más frecuente y llega 0 veces o motines, como el
que se produjo cuando Carlos lll expulsó a los
jesuitas de toda Am,érico y aquí en Guonoiuato
brcitó incontenible protesto, que le ocasionó
a esta ciudad ser soncìonada con multq anuol de
gran cuontío,
AI principiar el siglo XIX, las nuevos alcabalas,

la creación de estoncas reales de tabaco, sol y
otros productos, presionlron agitando más al
pueblo, y los criollos, morginados del poder
político, afilaban sus armos,
Era Intendente de Guonaiuato un,hombre ilustre,
Don Antonio Riqño y Bárcena, quien construyó
lo Alhóndiga, hombre de ideas ovanzadas, pero
fiel mandotario del despotÌsmo español'
El 28 de septiembre de '1810, dos años después
de inaugurada Grønaditos, Don Miguel Hidalgo
y Costillo, inquieto y revolucionario cura del pueblo
de Dolores, humanisto de ideas derivodas del
racionalismo francés y practiconte de ellos en

actividades de meioramiento de su comunidad,
quien se había levantado en ormzs el dío I 5
del mismo mes contro la dominación despótica
colonial, se presentó en Ias goteros de la ciudod
capital, seguido de gran número de labriegos,
artesanos y hombres de armas del Batallón de Io
Reyna mondados por Don lgnacio Allende y
pidió la rendición de lo PIazø.
Riaño, con quien Hidolgo cambió amistosos
pero firmes cartos, se negó a ceder a sus demandas
y temeroso del pueblo minero, veiado y agresivo,

se encerró en Ia Alhóndiga con todos los espoñoles
y sus bienes, esperando resistir hqsta recibir
ayuda.
Ahora es el interior del edificio el que vemos
y yo no los muros exteriores de fortaleza, sino
su columnata de palacio y en sus espacios,

un grupo de gentes oyer soberbias y hoy
atemorizados ante Ia furia de mìles de insurgentes
que las tienen copados. Muere Riaño en los
escalones mismos del edificio y hoy muchas

trJ

pérdidos entre Ios otocantes.
Es el fuego el que decide el cerco, el que guema
la puerto principol sobre lq calle de

Pocitos, la cual incendio un minero apodado El

Pípila, encarnación de miles de anónimos
combotientes, qLte al ser vencido lo defensa,
irrumpen como lava, con furia y rencor
ocumulodo por siglos y nodie pudo detener
lo violencio y el despoio. Por varios días la
ciudad fue saqueado, y ni los esfuerzos de Allende
el militar duro, ni la persuosión de Hidalgo,
pudieron evitorlo.
Don Lucos Alamán, estadista e historiador
conservador, descendiente de rica y noble fomilia,
contempló siendo niño estos excesos con
indignación parcial, pero también vio la cruel
venganzø de la reconquisto española y nos deió
póginas que sobrecogen, de la noche en que
colgaron en plazas pitblicas q ilustres patriotas
y a vóndolos sin bonderq. Flon pasó a



degüello, al entrar victorioso a la ciudod, a todo
ser viviente, y fue el Podre Belaunzarón quien
detuvo el cruel brozo ya cansodo de matar.
Años largos de guerra afectaron la vida de esta
ciudad exportodora de plota, y el incendio de la
Mina de Valenciano, cuyos obras sorprendieron
por su riqueza al Barón Alexander Von Humboldt,
fue un golpe mortal a la economía de la obtusa
Corona, pero también a la de la þobtaciôn
guanojuotense.
Quedoron los minas inoctivas por largos años
y sus intrincadas galeríos, más extensas que la
traza de los colles de la ciudod, se fueron
inundando. Es hasta después del triunfo del
movimiento insurgente, por 1827, cuondo
llord, agente inglés que viene a explorar las
posibilidades de la inversión del capital de
iu paí; en la minería mexicana, nos dejo un
bello libro intitulodo México 1827, ilustrødo
por su esposo.
El vaçío que había dejado la economía
colonial espoñola deberío ser ocupado por
otrq ¡n¡c¡ativa, y los ricos criollos, ítnicos
triunfodores de las luchas de independencia,
buscoron la inversión inglesa primero,
yonqui después; ellos, salvo excepciones,
preferían empresos no riesgosos, y en las minos
siempre se oventuro.
Dromótico y luminoso a I0 vez, el siglo XlX,
deja erí esto ciudad morcos imborrables: los
presencias breves de Juárez y de Moximiliøno,
las luchas de Reforma en las que partìcipan'
grandes pensadores y hombres de acción de este
estado, luchos gue dìvidieron familias, pero
que hicieron mucho por socar o México de sus
codu cos mold es feu dales.
Años fructíferos tombién, por la transformoción

.del Vieto Colegio Jesuito de la Purísima en
Colegìo del Estado, semillero de humanistas e
ìlustres hombìres de ciencla, mexicanos
muchos de ellos, y otros como Duges, extranjeros,
que introdujeron técnicas novedosos y útiles
en física, química, ciencias noturoles,
minerología, etc.
Viene después lo largo poz porfiriona y con
ella nuevas bonanzas en las minos y el afón burgués

de "ponernos a la moda", Todos, o cosi todos
løs casas de las calles principales destruyen su

orquitectura colonial española y se transformon
en øfrancesadas, pocas de ellas con éxito
encomiable.
Grandes obras þúblicos se levcinton, los más
notobles: la Presa de Esperanza y el Títnel del
Coajín, una pora dornos de beber, la segunda
paro evitar inundaciones como.la de 1905,
que fue desastrosa. Ambos, obros del benemérito
e ilustre ingeniero Don Ponciono Aguilar.
El Teatro luórez, absurdo y delicioso, con
su interior "morisco" y su exterior "clásico"
coronado de musas de ton ligeros cascos,
gue están detenidas con cables.
El Mercado Hidalgo, cuyo estructuro ¡mportomos.
de Francia, el Palacio de Gobierno y el
Monumento a la Paz, el barrìo de lo Presa,

reservación americana y de sus ricos soeios
nativcts, en donde desde el art nouveau,
hasta el cholet suizo en m¡niatura y lo villa
italiana, convivieron poro admiración de
los provincÌonos que veníamos parø ver la
aperturo de la Presa de Io Olla, fiesta y
orgío que con lo otro del Hormiguero,' sobresalen
en el cailendario local.
Ahoro yo no hoblo de memorio, ohora contemplo
cientos de fotogrofías que ha reunido el
Museo de la Alhóndigo de Granaditos, edificio
que sigue siendo el barómetro de nuestro
vida, que de granero pasó a ser penitenciarío y
ahora centra cíuico y cultural, espeio de
nùestrq historia e inspirodor de nuestro futuro.
Reviso estas viejas fotografías y veo damas
de crinolinø y coballeros de ontiguos fracs,
profesores ilustres y políticos de toda condición,
y sobre todo Ia gente del pueblo, en sus plazas,

fiestas, minas, entierros y bodas.
Salgo a lo calle y o pesnr de nuestros multiplicodos
automóviles, aún puedo ver los muros de esto

ciudad, su bendito cielo azul o sus tormentas de
junio y a las siete de lo noche, las colles del
centro llenas de estudiantes, beøtos gue van o

misa, familias que von al cìne y pareias de
novios, que como en los cuodros de Chagall,
parece que flotan por techos y calleiones,
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TEATRO VINOHRADECH DE PRAGA

Provenicnte de Praga,
en dondc el teatro se

ha desarrollado como
en pocas ciudades del
mundo, el Teatro Vi-
nohradech, sin duda
uno de los de rnayor
prestigio en la capìtal
checoslovac a, llevará a
la escena la conocida

obra de Karel Capek R.U.R., Ll relojero de
Córdoba de Emilio Carballido y Entre hermo-
nas de Marcela del Río.

R. U. R. es la pieza que dio renombre mun-
dial al nombre de Capek. Escritor toda su vida,
amplió su formación en otros campos, como el
de la ciencia. En R. U. R. se expresan con
claridad sus dos prcocupaciones fundamentales:
cl avancc tecnológico y la relación de éste con
la aniquilación o supervivencia del género hu-
nrano. Observador optimista del progreso cien-
tífico, no deja sin embargo de contemplar con
algunos temores la tendencia del hombrc a
dominar la naturaleza medianfe la multiplica-
ción irracional de las máquinas.

Obra de ficción en su anécdota, plantea las
interrogantes que el automatismo genera al
desaparecer algunas preocupaciones esenciales
del hombre sin las cuales el crcador de la
máquina pierde de vista el significado original

de su realización.
Se presenta, cn el mismo programa, la obra

Entre hermanos de la escritora mexicana Mar-
cela del Río. En ella, al episodio histórico
--México, mayo de 1867 añade rrediante el
diálogo la personalidad de los protagonistas quc
de otro modo pertenecerían rnás al estudio de
los especialistas que al interés dcl público.
Sintetizada especial mente para su puesta en
cscena en el Festival, sus personajes al tiempo
que adoptan grandes decisiones políticas o so-
ciales no se aleian de las dudas naturales del
hombre común, sino QUe, en conflicto con
cllas, saben ver más allá de sus limitaciones
personales, sabiendo que lo que hacen está por
encima de los intereses y emociones de unos
cu antos.

En la comedia de Emilio Carballido, El relo-
jero de Cordoba, sobresalen dos características:
una especie de realismo basado en elementos
un tanto burdos de lo cotidiano, y un impulso
casi mágico que retrata a su protagonista. Este
se ve obligado a sufrir la desrnesurada brecha
quc hay entre la realidad y sus aspiraciones,
víctima de cómo se hacen real idad sus sueños,
pues inventa que cn un lugar se ha cometido
un crimen del cual él se confiesa culpable para
tener un poco de grandez-a, y se encuentra
luego con que en la realidad, sí se cometió un
crimen del cual él es obviamente (? ) culpable.
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SPANISH THEATRE REPERTORY COMPANY DE NIJEVA YORK

La S panish Theatre
Repertory Company
de Nueva York fue
fundada en 1 969 y ha
representado 22 obras
de repertorio clásico y
moderno, principal-
mcnte de autores his-
panoamericanos, aun-
que también ha inclui-

oradas obras de autores
caso de iQuién teme o

do dentro Ce sus temp
anglosajones como es el
Virginia Woolf ? de Albee. Sus integrantes,
hispanoamericanos de ongcn, cuentan c()n am-
plia experiencia en cl campo de la actividad

l-a Celestino

teatral. Gilberto Zaldfuar, procluctor, pertenece
desde 1961 al ánrbito teatral de Núeva york.
lì.cnó Buch, director, ha realiz.ado toda su
carrera en los Estados Unidos, después de sus
estudios teatrales en la Universidad de yale.

Hay que subrayar la particípación de la
actriz- argentina Amelia Bence, quien después
de su brillante carrera cinematográfica en Ar_
gentina se ha dedicado al teatro.

La Celestino, del autor español Fernando de
Rojas, terminada de escribir probablemente en
1501, enconrró a su publicación dificultades
inmediatas para ser difundida ya que su tema
fue interpretado como una frivolidad. Sin em-
bargo ha demostrado con el tiempo ser la obra
mejor lograda del teatro renacentista español,
perdurable en sus caracteres, en su composición
formal, en sus innovaciones, perdurable como
cuadro de costumbres. Fernando de Rojas se
preocupa únicamente por recrear una anécdotay con este fin, por juntar todos lcls elementos
significativos a la situación. Ofrece esto al
espectador a través de diálogos vivísimos des_
pués dc los cuales, la historia del teatro español
es otra.

La obra de la escritora mexicana Maruxa
Vilalta, Esta noche juntos, qmóndonos tonto,
forma parte del repertorio de esta Compañía.
Esta farsa trágica como la llama su autora-_
trata de una relación monstruosa basada en
compartir la repulsión hacia todo lo que de
positivo hay en el ser humano. Al condenar el
odio a la vida, la autora adopta también una
actitud política en el rechazo de ese odio del
que surge el totalitarismo.
. La valija, obra del 'autor argentino Ju lioMauricio (n. 1919} escrita en 196g, será. la
tercera pieza que presentará la Spanish Theatre
Repertory Company. Realizada a base de tres
personajes, significa el drama pequeñoburgués
tþico: existencia estéril, hastío, ångaño amo_
roso por aburrimiento, desplazamiento de la
culpabilidad de un personaje hacía el otro. Un
ritmo de vida asfixiante, los pequeños y los
grandes miedos de los seres humanos acostum_
brados a portarse como tales únicamente los
sábados y domingos.

'12
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TEATRO DE CHATEAUVALLON

El Teatro Nacional del
Odeón de París creé
recientemente dentro
de su organización el

teat ro Petit odéon,
cuyo ob jetivo será el
de poner en escena
obras clásicas del re-
pertorio francés. No
hace más de tres me-

ses dio comienzo a su labor y poco después del
estreno, Ia producción que el Teatro de Cha-

teauvallon hizo de Baiazet, obra máxima de

Jean Racine y de la tragedia clásica francesa,
vino a sacudir el ambiente teatral parisino.

María Casares, quien ha ocupado hasta la
fecha un lugar aparte en el panorama de las

figuras femeninas del teatro mundial, habrá de

represqntar en esta ocasión el papel de Roxana,
situada en la misma orientación que la ha

llevado a representar en el pasado la personali-
dad de Andrómaca, Lady Macbeth, Fedra. El

público mexicano no olvidará nunca su inter:
vención en el ballet de Maurice Bejart, decla-
mando poemas de San Juan de la Cruz.

Bajazet fue escrita en 1672, en pleno auge

del clasicismo francés y cuando las tres unida-

des del teatro constitu ían un precepto. La
libertad en la composición teatral era difícil,
pero no para Racine en la elaboración de
Bajazet: más preocupado por hacer unà cuida-
dosa descripción de los caracteres de sus perso-
najes que por enriquecer su obra con temas
secundarios, logra por voluntad propia la uni-
dad de acción, y así se sirve de las unidades de
espacio y de tiempo sin someterse a ellas.

La trama se desarrolla dando lugar a que se

manifiesten las personalidades en su expresión
más elemental, especialmente los caracteres fe-
meninos, en los que Racine hacía énfasis, para
con base en ellos poder examinar los efectos
destructivos del amor en seres humanos sujetos
al miedo, Ia ambición y la duda.

Jansenista convencido de su imposibilidad
para modificar el destino, impone a sus perso-

najes la fatalidad, pero también la conciencia
de ella. Conocedor profundo de la tragedia
griega, los integra de modo que el sentido
trágico sea inherente a su condición humana.
El final de esta obra no es una conclusión en
modo alguno. Lo sería si en él apareciera un
dato nuevo. . . pero encontramos únicamente
las contradicciones originales de los personajes.
EI final sólo las confirma.

En la práctica del teotro que he ejercido desde
hace más de veinte espectáculos, me he aferra-
do siempre o un efecto de superación más que
o un efecto de extrañeza, Me puse al servìcio
de las obras y no solamente de los textos o de
los signos, en una bítsquedo ¡nterpretotivo. Y
desde el principio, he preconizado la violenciq
de unl obra desde un punto de vista no
literario, he propuesto desbaratar el terrorismo
de la Letra paro dejor octuzr un ocercomiento,
una relación que na nos pertenece, que no nos
perteneceni jamás, un vocío, la nada, y no un
Dios o una ideología. Nunca he creído en el
teotro llamado populor; siempre he trqtado de
hqcer voler la Comunidad teatral compro-
metido, inmersa, derivadø del mâs profundo
exilio de Io contemplación.

Sólo me interesa el gesto "loco" de la

palabra, o de la duracion.
Frecuentemente se me ha reprochado lo que

ha sido interpretado como un desdén, o el
orgullo de un diletante privilegictdo y prote-
gido. Esto ha' de ser cierto en algún ospecto yo
que puse el mâximo de conciencia y de servi-
dumbre paro evitar todo oquello que pudiera
reducir, de una mznerq o de otro, el exceso, la
diferencia, la espera del ser, la irrupción de lo
completamente distinto, a obrgs del sober.
"Condenados a llegar a un fin, estnmos conde-
nados a defendernos hasta el finol", escribió
Kafka; yo no sé si esto es cierto en cu1nto a
nuestro vidu cotidianq, pero lo es en cuanto o
nuestrT vido en el teotro.

¡ Fragmento del Monifiesto sobre Bojazet, de Jean Gilli-
bert, director de esta obra, que el Théâtre de Chateauvallon
presenta en el Festival. s
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GRUPO TEATRO INCONTRO1L,i

tl\ r-
r

No obstante la juven-
tud que tiene como
compañ ía el grupo
Teatro lncontro (fun-
dado en 1971), reúne
gente de gran expe-
riencia como es el ca-
so de sus fundadores
Angela Redini y Fran-
co Meroni, y también

el de su director de escena Ricard Salvat. El
propósito del grupo ha sido el montar obras
que traduzcan su, interés por la forma experi-
nrental y de búsqueda temática. Es por ello
que para la temporada 1973-1974 han añadido
a su repertorio la obra del poeta español Rafael
Albcrti int¡tulada Noche de guerra en el Museo
del Prado, escrita en 1956 a 20 años de la
defensa de Madrid.

A partir de un sueño sin metáforas Alberti
reconstruye la identidad de un pueblo comba-
tiente en noviembre de 1936, al igual que en
mayo de 1808. Reafirma la independencia y
vitalidad de su arte ,-arte de todos en tanto
que producto de la historia- a través de los
"trazos" que hacen sus personajes, imágenes
muertas hace ya mucho tiempo, vivas en los
cuadros de los cuales descienden, vivas en tanto
la representación transcurre, muertas nueva-
mente a la espera de que la historia y el arte
hagan el resto. Un aguafuerte, como lo llama
Alberti, con todo lo elemental y primario que
im plica la referencia visual. Afirmación y
exhortación para que el mundo, aun si perdió
su libertad, por lo menos la recuerde.

Basado en el episodio -tan limitado para la
contienda- de la barricada del Museo del Pra-
do, el autor ha integrado los elementos indis-
pensables para una reflexión fundamentada
acerca de la realidad, construida a base de valor
y de tiempo, gue no de éxito. Con la intuición
que lo ha caracterizado, Rafael Alberti sobrepa-
sa ampliamente con esta obra al teatro de
propaganda y al folletín, al hacer que la anéc-
dota y sus personajes se inserten no en 4 años
de guerra sino en la historia de la cultura
española.

Lo nueva colonia, de Luigi Pirandello, revela
al dramaturgo italiano en la última etapa de su
obra, dado al futurismo y la búsqueda mística.
Un grupo de marginados sociales que viven en
la frustración, la angustia y la miseria, deciden
abandonar la civilización que los oprime y
fundar una nueva colonia en una isla volcánica.

El grupo Teatro lncontro al enfrentar la
relectura de este texto, se propone iluminar no
tanto los caracteres de los personajes o el
boceto de una realidad social, cuanto encontrar
una ideologh a través de una relación dialéc-
tica en el análisis del propósito utópico, mís-
tico, idealista, reformista, que conduce a la
quiebra de una esperanza destinada original-
mente al fracaso. La estructura dramática de la
obra consta de tres partes: la primera es la
hipótesis de una esperanza a través del rechazo
de una realidad oprimente; la segunda es la
crisis de la esperanza, para que en la tercera se
rehusen los personajes a los propósitos que los
llevaron a la fundación de La nuevo colonia.

¿'

:.1

Noche de guerr0 en el Museo det Prado
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TEATRO CLASICO DE ROMA, A. C.

La entusiasta compa-
ñía Teatro Clásico de
Roma, 4.C., que el
público de México ya
ha tenido ocasión de
apreciar, se presenta
nuevamente en el Fes-
tival con la puesta en
escena de dos obras:
La reina y los insur-

gentes de Ugo Betti y La violenta visita del
autor mexicano Fernando Sánchez Mayáns.

Ugo Betti nació en Camerino, ltal¡a, en
1892; siguió los estudios de jurisprudencia y
ejerció su profesión hasta que durante la Pri-
mera Guerra Mundial se enlistó en el eiército,
donde combatió hasta 1917, año en que tras
haber sido hecho prisionero fue conducido a

Alemania. Es allí, en cautiverio, donde escribió
sus primeras obras, todas ellas poemas de carác-
ter lírico. En 1927 escriïió su primera obra
teatral e inició con ella la carrera que habría de
hacer que se le considere, al lado de Pirandello,
como el dramaturgo italiano más importante
del siglo.

La reino y los insurgentes se caracteriza por
la violencia de sus personajes y la violencia de
la acción, la corrupción gradual que se apodera
de todos en la búsqueda de una ética perdida,
que si en último término los personajes no
encuentran, al menos puede trastocarse en rele-
vancia histórica.

Los personajes de Betti cambian sus propios
papeles --que les habían sido asignados por el
episodio histórico- para comportarse, ni he-
roica ni vilmente; sino de ese modo cotidiano
que hemos dado en llamar mediocridad. Esta se

expresa aparentemente en una paradoja de
emociones primarias y extremas, pero que vivi-
das en comunidad pierden todo vigor humano.
Unos a cualquier precio tratarán de conseguir

la dignidad que nunca han poseído, mediante
el engaño y la falta de dignidad más absolutas;
otros, aquellos que están destinados a represen-
tar papeles importantes en el cambio político,
cuando la historia les pide más, como en el
momcnto de la muerte, es precisamente cuando
fallan y sc traicionan.

La reina y los insurgentes, piv1 tcatral
intermedia dentro de la obra de Ugo Betti, es

de lo más representativo cn su producción.
El Teatro Clásico de Roma, 4.C., presenta

también La violenta visita de Fernando Sán-
chez Mayáns. El autor (n. 1924), se ha dedi-
cado especialmente al tcatro y a la poesía.
Obtuvo varios premios por Las alos del pez, y
desde entonces ha continuado por la misma
línea teatral: la de la veracidad extrema de los
personaies. Es en esta línea donde se realiza La
violenta visitq. La obra surge sobre un teiido de
situaciones controvertidas en nuestro tiempo,'
principalmente en los países latinoamericanos,
que ha despertado el interés del público pero
en forma aislada, como si faltaran motivo y
relación respecto de la vida que les da
sentido.

Los personajes, convencidos todos ellos de la
validcz de sus posiciones, van a estar empeña-
d<¡s a través de ùoda la obra en desintcgrar y
poner en duda el pensamiento o creencia que
sostiene y justifica a la vez la existencia de
cada .uno de ellos. No obstante, el objetivo no
es aniquilar las razones de su propia existencia
sino afirmarse más sólidamente en el mundo
que están habitando.

El escepticismo final es sólo aparente, ya
que el dar resultados precisos a problemática
de personajes tan familiares al espectador y tan
comprometidos con é1, sería un acto de retó-
rica o una muestra de ineficacia. El público no
encontrará tal vez ninguna respuesta, pero sí
una discusión clara de algunas de sus preguntas.
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COMPAÑIA NACIONAL DE TEATRO DE MEXICO

La Compañía Nacio-
nal de Teatro de Mé-
xico fue fundâda el 4
d e septiembre de
1972, mediante acuer:
do del Secretario de
Educ.ación Pública y
su presentación artísti-
ca mereció la distin-
ción de clausurar el

Primer Festival lnternacional Cervantino, los
días'18 y 19 de octubre de ese mismo año, en
esta hermosa ciudad de Guanajuato.

De entonces a la fecha, la Compañía Nacio-
nal de Teatro de México ha presentado cuatro
obras del repertorio universal: El examen de
maridos de Juan Ruiz de Alarcón --el primer
clásico mexicano-, El cerco de Numancio de
Miguel de Cervantes Saavedra, El proceso de
Franz Kafka y, actualmente, Santa luana de
los Mataderos de Bertolt Brecht, obra con la
que participa en este. ll Festival lnternacional
Cervantino.

Santa Juana de los Mataderos

Fue escrito por Bertolt Brecht qn los años
1931-32 y seguramente insp¡roda en la crisis
económica mundial, Como en todos sus obros,
Brecht pretende en ella instruir o su público, y
en esto ocasión escogiô como tema los leyes
económicas que rigen el capitolismo.

Los industriales de la carne se von arruinan-
do los unos o los otros, crece la desocupociôn
y cunde el descontento entre los obreros. En
este ambiente surge Juano, miembro de una
osociación de tipo místico dedicada o actos
cor¡totivos. Su ofán de hacer el bien la impulso
a interceder por los obreros.

A trovés de estø historio, a base de escenas
meromente expositivas, Brecht muestro dialéc-
ticamente el por qué de dos frentes irrecon-
ciliables: los explotodores y los explotodos,

La sutileza de la temático nos da la impre-
sión de un outor que expone simplemente, sin
tomor portido.

Las puestos en escena carocterísticomente
brechtionas son yo porte esencial de lo historia
del teatro y como tol conocidas dë los espec-
todores avisodos del mundo entero. En esta
ocasÌôn se ha pretendido, de manera delibera'
da, montor el texto de Brecht en uno tónìca
distinta, mós ofín con el temperamento del
público nuestro, menos frío y anolítica que el
germánico. El texto de Brecht se ha respetado,
pero sus motices al expresarlo se hon.modifico-
do de manero radical respecto a los normas del
Berliner Ensemble que el director conociô.

t Enrique Delgado F.
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TEATRO POPULAR DE MEXICO

onos
crisis
tbros,

co, /
Ieyes

inan-
lUOn
s. En

unq
ûctos
pulsa

cenas
'ialéc-
econ-

npre-
e, sin

nente
storio
ßpec-

esto
ìbero-
ontco
t del
,ue el
ttado,
{ifica-
rc del

El Teatro Popular de
México integrado por
actores cooperativistas
se propone no sólb
hablar de ayer y de
hoy, sino participar
activamente en la for-
màción de la concien-
cia nacional. No habrá
de ser la actividad tea-

tral un esfuerzo individual y lucrativo sino una
conjunción de fuerzas varias para un sólo fin:
la cultura a través de la diversión.

La obra con la que el Teatro Popular de
México se presenta en el Festival es la muy
poco conocida pieza teatral de José Joaquín
Fernández de Lizardi: El payo en el hospital
de los locos. Esta obra fue descubierta rec!ente-

mente y rescatada para la historia del teatro
nacional por Francisco Monterde.

El nombre de Lizardi ha destacado en las

letras por su obra periodística y por ser el

autor de la primera novela latinoamericana,
obra clave de la picaresca:. El periquillo sarnien-
to.

En El payo en el hospìtol de los locos
elaboró una pieza teatral fácil e inmediata.
Siguiendo la tradición que lo caracteriz6, a

través de personajes esquemáticos mas no por
ello menos reales, no sólo dibujó un cuadro
de costumbres sino hizo una incisiva crítica a

la sociedad, de la que él siempre fue un feroz
observador. Escrita alrededor de 1821 o 1822,
esta pieza destaca en función de que los argu-
mentos desarrollados por su autor son tan
buenos para entonces como lo son para ahora.

20



DIRECCION GENERAL DE CULTURA POPULAR
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

)

'Ll

,\ t-
i-t

l

l

I

.

\ adaptación que M arSar

La Direcciôn General
de Cultura Popular del
Estado de Guanajuato
tendrá a su cargo la
inauguración del 2o.
Festival lnternacional
Cervantino. Para esta
memorable ocasión se
ha pedido al director
Carlos Gaona dirigir la

¡ta Villaseñor hizo de la
famosa ' 'novela ejemplar" de Don M iguel de
Cervantes, Lq ilustre freqona.

Esta adaptación, presenta además el atractivo

de haber convertido aquel rico texto en una
novedosa comedia musical.

La música y la letra de las canciones, han
sido encomendadas a Luis Rivero, y la interpre-
tación musical estará a cargo de la Orquesta
Sinfónica de la Universidad de Guanajuato,
bajo la dirección de José Rodríguez Frausto.

La escenograf ía y diseños son la obra del
eminente artista mexicano Anton¡o López Man-
cera.

Tomarán parte también en este espebtáculo
el Ballet, el Coro y la Estudiantina de la
Universidad de Guanajuato.

l
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TEATRO UNIVERSITARIO DE GUANA' UATO
ENTREM ESES CERVANTINOS

Por el Lic. Enrique Ruelas Espinosa
Director del -l eatro Universitario
de Guanajuoto
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El Teatro Universita-
rio de Guanajuato na-
ce en el año de 1952,
d u rante el gobierno
del Lic. José Aguilar y
Maya y la Rectoría de
la Universidad del Lic.
Antonio Torres Gó-
mez. Su primera expe-
riencia es en teatro ce-

rrado, el Teatro luá.rez, y como una demostra-
ción del curso de Teoría y Práctica de la
Actuación de la recién nacida Escuela de Arte

Dramático de la Universidad de Guanajuato.
Los Entremeses cervantinos se presentan por

primera vez el 2O de febrero de 1953; desde
entonces hasta nuestros días, Guanajuato rinde
un homenaje ininterrumpido al Príncipe de los
lngenios, Miguel de Cervantes Saavedra.

lntegrado por maestros, estudiantes, amas de
casa, profesionistas, comerciantes, empleados,
artesanos, etc., el Teatro Universitario de Gua-
najuato es un vivo testimonio de expresión
popular en una generosa finalidad artística,
cultural y social. Un Teatro que ha sido y es

una "exaltación del alma popular", una insti-
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tución que todos hemos hecho y al decir todos
hablo de una ciudad de singular belleza y de
extraña atmôsfera espiritual,. de los Gobiernos
que ininterrumpidamente han prestado apoyo y
reconocidos esfuerzos, de aquellas autoridades
univers.itarias que han protegido y otorgado
estímulos, de los actores con su talento, ¿e los
técnicos con sus conocimientos, de los vecinos
de los lugares de las representaciones, del pá_

rroco del Templo de San Roque, de las Fuerzas
de Seguridad del Estado y de todos aquellos
guanajuatenses que han sentido amor y respeto
por su teatro Cervantino. Todos lo hemos
hecho. El Teatro de Guanajuato ha conjugado
la voluntad, el esfuerzo, el desinteréí ! el
sentimiento y la cultura en una sola voz de
arte y en una auténtica misión social.

Suman cientos las personas que han hecho
posible la vida de esta lnstitución; hacer una
mención de todos y cada uno de ellos está
fuera de la índole de ésta presentac¡ón, pero
sus nombres y su participación son ampliamen_
te conocidos y les guardamos u n profundo
reconocimiento y gratitud, y por lo menos
quiero insistir una vez más en dejar constancia
de aquellos que me acompañaron inicialmente
en los puestos clave de esta aventura del pensa_
miento: el Lic. Armando Olivares Carrilio, en
la adaptación literaria del prólogo y Epílogó, el

!i.. Eugenio Trueba Olivares y el Sr. 
- 

Lu is
Pablo Castro, comó Asistentes de Dirección, el
Sr. Bennie Smith como Jefe de producción', la
Sra. Josefina Zoz.aya Yda. de Romero como
Coordinadora General y como Asesor Artístico
el profesor Manuel Leal.

20 años de vida de los Entremeses cervanti_
nos, que dieron a Guanajuato un Festival lnter_
nacional Cervantino en el año 1972 bajc: el
Gobierno del Lic. Manuel M. Moreno y la
Rectoría Universitaria del Lic. Enrique Cardona
Arizmendi; 21 años de vida de los Entremeses
cervqntinos de Guanajuato que ahora, bajo el
extraordinario impulso del Gobierno del Lic.
Luis H. Ducoing y la Rectoría Universitaria del
Lic. Eugenio Trueba Olivares, cobran aún más
calor y alegrh, reafirmando así el juicio citado
por el Lic. Bernarclino Aguilar en un discurso y

un artículo que me son particularmente, hon-
damente significativos: ". . .Un comentarista
habrh de expresar desde tierras de España: A
Guanajuato y a su pueblo, a su Universidad y a
su Gobierno, les quedará para siempre la gloria
de haber evocado de una manera magistral y
personalísim:r la obra teatral de Cervantes y de
haber proporcionado a millares de personas, la
suerte de presenciar este casi soñado renaci-
miento."

Hoy, con motivo de este magno aconteci-
miento que es el Segundo Festival lnternacio-
nal Cervantino puedo repetir lo que dije al
cumplirse los diez años de representaciones de
los Entremeses cervontinos: misión cumplida.
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GRUPO DE TEATRO DE LA
ESCUELA DE FILOSOFIA Y LETRAS
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El Grupo de Teatrr
de la Escuela de Filo-
sof ía y Letras de la
Universidad de Guana-
juato, que se ha des-
tacado por su activi-
dad cultural y artísti-
cã, representará la
comedia de Juan Ruiz
de Alarcón La prueba

de los promesas, escrita en '1618 y basada en el

ejemplo Xl del Libro de Potronio del Conde
Lucanor.

Juan Ruiz de Alarcón (1580-1638), no obs-
tante haber escrito la mayor parte de sus obras

en España, imprime a todos sus personajes un
carácter que no es típicamente español. En La
prueba de las promesos, "comedia de magia
con tesis moral" como él la subtituló, lleva a

su t¡empo la figura mítica de un mago que
somete a diversas pruebas a los pretendíentes
de su hija. Se produce una aparente ruptura de
la unidad de tiempo, y en un momento puede
llegar a pensarse que está transcurriendo un
largo periodo en la vida de los personajes. Pero
esto es ilusorio ya que se ha tratado de un
hechizo por parte de Don lllán.

Obra de madurez, nos muestra al autor con
un absoluto dominio de la técnica teatral y una
gran solidez en sus propósitos mòrales.
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COMPAÑIA DE TEATRO DE ARTE MODERNO

La Compañía de Tea-
tro de Arte Moderno
se presenta en el Fes-
tival con el estreno de
la obra de Eduardo
Rodríguez Solís Uno
relación cercono al éx-
tasis. El autor ha es-

crito otras obras para
teatro entre las que se

cuentan Sobre los orígenes del hombre, Black
lock y Aguo y jabón pora nuestros ventonos.

La direcôión estará a cargo de Alfredo Mén-
dez y los dos únicos papeles serán representa-
dos por Stella lnda y Emérico González. De
Stella Inda es importante recordar su larga
carrera teatral y cinematogrâtica, y los papeles

que en ambas actividades ha desempeñado
como en Cándida de Bernard Shaw o su desta-
cada actuación en la obra de Luis Buñuel Los
olvidodos.

Eduardo Rodríguez Solís ha recibido los
siguientes premios: Premio del lnstituto Nacio-
nal de Bellas Artes a la Mejor Obra lnédita con
el Concurso Nacional de Teatro (19641, por la
pieza Banderitos de papel picodo. En 1967
recibió el Premio a la Mejor Obra lnédita en
el Primer Festival de Primavera del lnstituto
Nacional de Bellas Artes con su obra Sobre los
orígenes del hombre. Recibió también una
Mención Honorífica del Concurso del lnstituto
Mexicano del Seguro Social por Doncella vesti-'
da de blahco (1967). Fue becario del Centro
Mexicano de Escritores en 1964.
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'Lo primero fue el conocimiento del Poema del
éxtasis de Scriobin. Ese fue el punto de parti-
da.

Lo gue calificc¡ como poráfrasis vino des-
pués, cuondo llegué o comprender el lenguaje
de Scriabin, La dìficultod fue solir de un cuorto
poro entror en otro. Saltar de la mítsico ol
teatro. De la ortesanía del susuro a la artesa-
nía de la polabro.

Después noció el mito. Catolina abrió su
vientre y surgÌó Anhelo. Y fue Anhelo la
sombra de Catalina.

De la ciudad fueron al campo, del campo se
lnterìaron en la intimidad, de la intimidod se
sumergieron en el éxtasis.

Y cuando surgió la rebeldía, Anhelo decopi-
tó a Catalina, y al hacerlo, el mìto desapareció.

Al irse lo razón, el oxígeno y' el color,
Anhelo desopareció, Posibilidod que deja creor
mitos, hocer mogio sin la necesidod de tener un
oficio, el ser ilusionisto; el teatro es algo más
gue una forma de respiror, algo mós allá de lo
que los satélites de comunicación ofrecen o lo
comunidad. Es los colores del arcoiris y las
treinta y seis sìtuociones dromótìcas que el
Conde Carlo Gozzi encontró y gue Schitler y
Goethe tuvieron que oceptar. Es todo el vino
blonco y rojo que se puede beber durante los

treinto y tres años que vivió el siempre moder-
no Mesías. Es, ademós, sedonte pora olvidornos
un poco de esø monía de dorle prisa o la
ex¡stencio; es distraer la otención de eso puerta
folsa y tentodoro gue se llomo cortar el hito de
lo vida, y que comúnmente se conoce como
suicidio. Es, utilizondo un lenguaje de mito, de
magio, algo semejante o una barrena que t¡ene
ojos pora trotor de ver lo que nos ogobia, lo
que nos preocupo.

En el compositor Scriobin, en el poeta que
pide lìmosna o la vuelta de lo esquina, en el
que muere feliz de haber creado ciertos univer-
sos de ficción, en el que olguna vez buscó
refugio en esto que ahora se enfrenta onte
ustedes, se crea el mito, resplondece lo magia,
hay la capacidad de respiror. . . Pero todo esto
no viene por sí solo:'se requiere de un poco de
entrego y de paciencia,

En uno relación cèrcona al éxtasis, la voz lo
tiene el hombre; el oído y los ojos, también el
hombre; la posibilidod de armar ese aparente
rompecabezos, también el hombre; el creor, el
creer, el cortar esa vida que es todo mito,
también el hombre...
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t Eduardo Rodríguez Solís.
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ESCUELA DE ARTE TEATRAL DEL ¡NBAL

r'¡b

No se puede hablar de
la commedia dell'orte
sin rendir homenaje a

la ciudad donde nació
un fenómeno único,
no sólo en la historia
del teatro popular ita-
liano, sino también
d e I te atro mu ndial;
nos referimos a la lar-

ga supervivencia en Boloña de la práctica de
recitar comedias "all'improvviso" o a "brac-
cio", "a la italiana" o a "soggetto" siguiendo la
técnica que deja a la imaginación, a la flexibi-
lidad de espíritu y a la facundia de los actores,
la posibilidad de desarrollar el argumento y de
dar vida a la.acción, con diálogos improvisados,
apoyados tan sólo en la trama, brevemente
descrita en el "canovaccio".

La comedia improvisada Dell'Arte fue, por
casi tres siglos, un mérito de ltalia, causó
admiración en todas las naciones, fue acogida y
protegida tanto por monarcas extranjeros en
sus cortes como por el medio popular.

Se atribuye al famoso actor y comediógrafo
paduano, Angelo Beolco, llamado El Ruzzante
(1502-421, haber sido el primero en introducir

personajes enmascarados en el teatro de ltalia.
Fueron los "zanni" al servicio de charlatanes

y mercaderes de las ferias, quienes en sus
exhibiciones, por demás elementales, sintieron
la necesidad de individualizarse con tipos físi-

/ cos y con figuras reconocibles de primer inten-
to; así nacieron máscaras y tipos cómicos:
Arlecchino, Brighella, Pulcinella, Predrolino,
Colombina. Más tarde, el advenimiento del
Humanismo produjo en Boloña a la par que
eminentes doctores en artes y ciencias, una
cauda de pedantes; surgió, para ridiculizar a
estos últimos, la máscara del Doctor y, pa"a
ridiculizar a los riquísimos y nobles mercaderes
venecianos, la del viejo Pantalone; para hacer
mofa del militar español, que en aquellos tiem-
pos hacía sus incursiones en ltalia, la pintores-
ca máscara del Capitân Spavento de la Val
d'lnferno. Después se completaría este magní-
fico retablo de caracteres con los enamorados y
las sirvientillas.

De esta creatividad prodigiosa y non, ha-
brían de nutrirse más tarde autores de la talla
de Molière, Goldoni y Gozzi.

Para un grupo de estudiosos del arte teatral,
puede parecer quizá demasiado ambicioso el
pretender abordar un trabajo de esta natura-
leza, pero lo hem<¡s hecho con el espíritu de
investigar procedimientos teatrales hasta ahora
no utilizados en México; intentamos dotar a los
actores de nuevas generaciones con una mayor
flexibilidad y creatividad en el ejercicio de su

arte.. Para realizar esta obra, en la que hemos
mezclado dos "canovaccios" o argumentos,
cada uno de los integrantes del grupo ha
debido estructurar su propio texto. La come-
dia, pues, ha surgido íntegramente de la impro-
visación, la cual después ha sido fijada y ensa-
yada, ya que habría sido atrevimiento grande
tratar de realizarla como los cómicos italianos,
franceses e ingleses de los siglos XVl, XVll y
XVlll, a los cuales bastaba leer el "canovaccio"
una hora antes del espectáculo para lanzarse a

una completa improvisación ante los ojos del
público.

'"lF

<tt

)

t

t

¡ Escuela de Arte Teatral del INBAL

28



alia.
anes

sus
eron
f ísi-
rten-
cos:
lino,

del
que
una
aîa
para
leres
tacer
iem-
cres-
Val

lgn í-
osy

ha-
talla

rtral,
oel
tu ra-
ude
hora
a los
ayor
le su
lmoS
ntos,
¡ha
ome-
ìpro-
ensa-
ande
anos,
/ll y
lcto
rse a
s del

r'¡h.

''t

îT-
I

I

:::;;.,
aaa,

28



BA

i

I

II
I

hombres y mujeres que realizaban las activida-
des más variadas y por lo general las más
humildes. Un grupo de seis ancianos selecciona-
dos por la vastedad de sus experiencias y
conocimientos en los cantos y danzas popula-
res, fueron, en los inicios, testigos de excep-
ción que ayudaron decisivamente en la tarea
de recoger, plasmar y montar un variado reper-
torio que -ejemplarmente fiel a las fuentes
originales- constituye a la vez un hermoso
espectáculo que ha conquistado la admiración
de los públicos más exigentes del mundo.

El repertorio del Conjunto Folclórico Nacio-
nal de Cuba está integrado por un amplio
muestrario (amplio también en el sentido del
tiempo, pues abarca el complejo fluir de la vida
durante varios siglos) que incluye cantos y
danzas en los que percibimos desde el lamento
amargo y melancólico dcl esclavo en la noche
colonial, hasta los ritmos alegres y pegajosos de
los años más recientes, pasando por una serie
de cuadros que reflejan, con eficaz- fuerza
poética, combates guerreros, celebraciones reli-
giosas, rudas faenas agrícolas y, desde luego,
fiestas llenas de esplendor y frenesí.
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BALLET FOLKLORICO DE FESTIVALES DE ESPAÑA

Durante tres años con-
secutivos los compo-
nentes del Ballet Fol-
klórico de Festivales
de España han intcr-
venido en la tempora-
da que la Compañ ía
Lírica Nacional espa-
ñola ha mantenido en
el Teatro de la Zar-

zuela de Madrid.
Fundado por Mario La Vega, María del Sol

y Angel Garch, este ballet de raigambre honda-
mente española, ha surgido en el panorama
artístico de su país con la fuerza y el empuje
de una dedicación plena y un entusiasmo fuera
de lo común. Cada uno de sus integrantes ha
estudiado baile español, si no muchos años

-porque todos son muy jóvenes- sí con tal
intensidad y rigor que han merecido un apoyo

total mediante la creación de este ballet que
hoy presenta un programa hispánico en todos
sus rasgos.

La Suite madrileña ocupa toda la primera
parte con la chispeante gracia de la zarzuela
madrileña, las mazurcas, la guajira, la seguidilla,
los fandangos; mientras la segunda parte refleja
la expresión coreográfica del flamenco, de la
jata, de las danzas vascas, y esa recreación
sorprendente y soberbia de La alberca, con
bailarinas cnjoyadas como ídolos antiguos en
una danza ceremoniosa y solemne. Las joyas
que lucen han sido diseñadas y realizadas por
Alberto Lorca, coreógrafo y director, sabedor
de la mejor danza española.

El Festival lnternacional Cervantino se enor-
gullece de presentar a esta compañía, portadora
de las tradiciones que dieron origen al mismo
Festival.
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BALLET INDEPENDIENTE

PROGRAMA

Vespertina

Coreografía: Raúl Flores Canelo
Música: Silvestre Revueltas

Desiertos

Des¡ertos no sugiere tan sólo los desiertos
físicos (aquellos de arena, mar, nieve, espacio
sideral o calles desprovistas de vida), sino tam-
bién los des¡ertos que se hallan en la mente del
hombre. No sólo esos aspectos de la naturaleza
que sugieren desnudez, aislamiento, inf¡nitud,
sino también aquel remoto lugar interno a
donde ningún telescopio puede llegar, aquel
donde el hombre se encuentra solo, un mundo
misterioso y esencialmente solitario. (Edgar Va-
rese)

Coreograf ía: Ana Sokolow
Música: Edgar Varese

Coreografía y escenografía: Michel Descombey
Música: Luciano Berio

La comunidad que so-
mos busca la manifes-
tación múltiple de
sensaciones comparti-
das. lntentamos refle-
jar una realidad que
nos envuelve (más
bien de la que somos
parte). La expresión
está en proceso debi-
do a lo ambicioso de
la idea. El vehículo es

la danza: Alegría de
una disciplina difícil.

r Ballet lndependiente

Circles

La libertad
Los que se acercaron a ella
Los demás

La espera

Y entonces conocí
un pueblo que esperaba
la llegada'del caudillo.
Quetzalcóatl, el Arcán gel, Zapata,
lo llamaban
Un caudillo de veras, con dientes de obsidiana,
eon invencible rifle o reluciente espada.
lo esperaban. . .

Coreografía: Raúl Flores Canelo
Música: Silvestre Revueltas.
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SONIA AMELIO

Sonia Amelio nació en
la ciudad de México y
desde los cuatro años
se inició en el arte de
la danza y de la músi-
ca. A través de los
años ha ido perfilando
con su estilo indivi-
dual y en un nuevo

dio origen a su propósito de elevar las castañue-
las a la categorh de instrument&solista, incor-
porándolas a la orquesta sinfónica y no sólo co-
mo acompañamiento percursivo. Empleándolas
en los más refinados matices, ha logradci lo que
antes no había sido realizado: que un instru-
mento tan conocido en su forma rudimentaria
tenga una expresión musical completa.

A sus interpretaciones agrega una expresión
de danza eminentemente personal, con lo que
añade algo más a la música que se está escu-
chando.

Ha sido ampliamente elogiada por el público
y la crítica de Francia, Checoslovaquia, la
URSS, ltalia, Polonia, Yugoslavia, Dinamarca y,
por supuesto, México.

}l

"tT

crótaros o casrañuerrr), å'å:fï":ilå',I':"r!;:
Se hizo también concertista de piano, y bailari-
na, con la rígida disciplina necesaria para el
ballet y los demás estilos principales de la
danza.

Su profunda preparación musical fue la que
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DANZAS FOLKLORICAS DE GUANAJUATO
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A la riqueza y diversidad de paisajes y costum-
bres del estado de Guanaiuato, va unida por
supuesto la riqueza de su folklore. De los
cuatro puntos del estado vendrán al Festival
representantes de ese folklore. Podremos apre-
ciarlo cotidianamente, de acuerdo con el si-
guiente calendario, en la Plazuela de San Ro-
que y la Plaz-a de San Fernando, a las 12 horas.

Abril 27
Danza de San Francisco
Danza escolar de San Francisco

Abril 28
Danza de Pinícuaro, Moroleón
Banda de Música de Moroleón

Abril 29
Danza de Yuriria
Banda de Música de Yuriria

Abril 30
Danza de Silao

Mayo lo.

Danza de Salamanca
Banda de música de Salamanca

Mayo 2
Banda de Música lrapuato
Danza de lrapuato

Mayo 3
Banda de Música de Valle
Danza de Valle

Moyo 4
-Banda de Música de Salvatierra
Danza de Salvatierra
Payadores
Rondalla Femenina de Salvatierra

Mayo 5
Estudiantina Acámbaro
Danza de Acámbaro
Banda de Música de Acámbaro
Estudiantina de Jerécuaro

Mayo 6
Banda de Música de León
Rondalla de Pûrísima
Danza de. Purísima

Mayo 7
Banda de Música de Abasolo
Danza de Péniamo
Banda de Música de Péniamo

Mayo I
Banda de Música de Dolores Hidalgo
Danza de Dolores Hidalgo

Mayo 9
Banda de Música de CelaYa
Danza de Celaya

Moyo 10
Banda de Música de Comonfort
Danza de Comonfort

Mayo l l
Banda de la Yerbabuena
Danza de Manuel Doblado
Estudiantina de Oro

Mayo l2
Danza de San Miguel de Allende
Banda de San Miguel de Allende
Estudiantina de la Universidad
Rondalla Primer Ligeto
Rondalla Santa Fe
Troba Femenina
Estudiantina Real de Minas
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COMPAÑIA NACIONAL DE OPERA
coRo y ORQUESTA StNFONtCA DEL TNBALt Turandot

yenda persa-ch ina.
Desde que Gozzi escribió el drama de Turon_dot, el tema fue objeto de múltiples variacio-
nes, como la adaptación que de ella hiciera
Schiller o la realización de música incidental
para la obra por parte de Busoni.en 1906.El drama se desarrolla en tres actos y el
libreto se apega básicamente a la versificaôión
italiana de Gozzi. El escenario se sitúa en
Pekín. en algún tiempo legendario, y desde la
introducción, puccini se m-uestra fíel'a la línea
melódica ítaliana, pero sin descuidar la moder_
nidad de su armonía y la capacidad ilustrativa
de su música medianie el uso j. lu'pentató_
nica, armon h tþicamente oriental.

Los.personajes, como en toda su obra, están
mejor logrados en los caracteres femeninos que
en los masculinos, dentro de la pauta estableci_
da ya anteriormente por el autor en personajes
tales como Mimí, de La Bohemia, Tosca o

Madome Butterfly. Asi en esta obra destacan
poti sus arias y su propia integración dentro de
la obra, los personajes de la p-rincesa Turandot
y la esclava Liú.

En la trama, Puccini no olvida la corriente
de laque tal vez es el último representante: el ve-
rismo musical, y su preocupación por equilibrar
en fornía adecuada el drama y lo cotidiano.

lnconcluso el tercer acto y terminado por
uno de sus discípulos, se estrenó la ópera en el
t€atro. 

.La .Scalo, de Milán, en 1926, bajci la
olreccton de Arturo Toscanini. Turandot alcan_
zó de inmediato un éxito absoluto, siendo una
de las pocas obras que después deîaber triun_
fado en su tiempo sigue teniendo una vigencia
músico-teatral absolu ta.

Turandot será interpretada en su acompaña_
miento musical por la Orquesta Sinfónióa de
B.e!|ry Artes, organismo flexible que cubre loS
objetivos para los cuales fue. crea'do, es decir,
tocar, en óperas y ballets; pero que ofrece
además conciertos esporádicos que incluyen uÀ
extenso repertorio.

.La obra será dirigida por uno de los artistas
más valiosos con que cuenta nuestro país:
Uberto Zanolli, cuya carrera abarca Europa y
los Estados Unidos, a más de haber desemþeña-
do durante varios años una tabor docente muy
importante

El tema que puccini
(1858-1 924) desarroila
en Turandot, su últi-
ma obra, está tomado
en líneas generales, de
la obra teatral de Go.
zzi escrita en el sigto
XVlll, inspirada a su
vez en una antigua le-
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oRQUESTA Sl NFONICA NACIONAL
CORO DE LA OPERA NACIONAL
CORO DE MADRIGALISTAS
t 9a. Sinfonío de L. V. Beethoven
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El 7 de mayo de 1824
se llevó a cabo en Vie-
na el estreno del Opus
125 de Beethoven: la
9q. Sinfonía. Para ase-
gurar el éxito del pro-
grama los promotores
"lo reforzaron' ' con
música de Rossini. A
pesar de haber obteni-

do del público el reconocimiento inmediato a

la grandeza de la obra, no fue muy popular
dentro de los repertorios de las orquestas de

entonces debido a las dificultades que presenta
para su interpretación, especialmente la parte
coral. Hubieron de ser músicos como Mendels-
sohn, Schumann y principalmente Wagner,
quienes insistieron en su difusión. En nuestros
días, es la obra clásica de mayor auditorio en
el mundo.

La 9a. Sinfonía consta de 4 movimientos:
el primero nos da el motivo principal a base
de frases aisladas de las cuerdas, que pro-
ducen la sensación de una energía original
difusa. El segundo movimiento es más lírico y
fundamentalmente rítmico. Dos tonos son los
que dan consistencia temática al tercer movi-
miento, sujetos a lo largo de él a múltiples
variaciones a manera de un diálogo entre tran-

quilidad y sentido trágico:
La parte coral, incluida en el cuarto movi-

miento, estaba prevista originalmente para el

segundo o el tercero. Sin embargo Beethoven la
pospuso hasta el final dado que temía fallar en

la construcción coral, porgue, según él mismo
dice, pensaba los sonidos para ¡nstrumentos y
no para voces. Se inicia este último movimien-
to recuperando los motivos de los tres anterio-
res a manera de entradas falsas que van gene-

rando una melodía leiana: el tema final.
Si bien la inclusión de la Oda a la a'legría de

Schiller permite encontrar una temática más
precisa, el programa musical del todo es mucho
más complejo.

Será ejecutada por la Orquesta Sinfónica.
Nacional, el Coro de la Opera y el Coro de
Madrigalistas, conjuntos que han alcanzado ya
gran éxito con la interpretación de esta obra.

El director Francisco Savín efectuó sus estul
dios de posgrado en composición de piano y
dirección de .orquesta en la Academia de Artes
Musicales de Praga. Desde su regreso a México
ha desempeñado importante labor pedagógica y
artística. Ha dirigido también diversas orquestas
norteamericanas y europeas. Recibió la Orden
del Mérito de la República ltaliana por su

actuación artíst¡ca al frente de la orquesta de

la RAI en Rotna.

?
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GERMAN ARCINIEGAS JORGE ALBERTO MANRIQUE

Cuando en 1973, invi-
tado por el Gobierno
de México, Germá¡r
Arciniegas v isitó el
país, pidió que se in-
cluyera en su itinera-
rio la ciudad de Gua-
najuato. Los que tu-
v ieron la suerte de
aco mpañarlo en ese

viaje no pudieron menos que conmoverse ante
sus reacciones. Puede decirse que Arciniegas vio
calle por calle, casa por casa y piedra por
piedra, la ciudad de Guanajuato.

Con sus características dotes de clbservador
universal, percibió la diferencia de tono de
cada piedra y el estilo de cada casa. y se
asombró de ver el culto que la ciudad rinde a
Cervantesyasuobra.

Alguna vez comentó jocosamente: ,,voy 
a

demostrar un día que Don'Quijote nació en
Colombia y,no en Guanajuato". Germán Arci-
niegas se e.ntusiasmó con la idea del Festival
lnternacional Cervantino y los organizadores
aprovecharon su entusiasmo para invitarlo. El
aceptó gustoso y viene ahora a demostrarnos,
no que Don Quijote sea colombiano o mexica-
no, sino precisamente cuáles fueron las raíces
americanas de la obra de Cervantes, que ya
investigó lúcidamente en su obra El caballero
de El Dorqdo.

En la conferencia que Arciniegas dictará,,
intitulada Don Quijote, un demólram de iz-
quierda, tratará no sólo sobre los orígenes del
personaje sino también sobre los rasgos políti-
cos de su carácter.

¡nspector honorario de I

f orge Alberto Manri-
que es investigador del
lnstituto de lnvestiga-
ciones Estéticas de la
Universidad de México
y profesor de la Fa-
cultad de Filosofía y
Letras de la misma.
Consejero del Museo
Universitario de Arte,
a Dirección de Monu-

mentos Coloniales y de la República, del
INAH, Miembro honorario de la Sociedad t$e-
xicana de Arquitectos Restauradores, Miembro
de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico,
Miembro de la Sociedad lnteinacional de His-
panistas y Miembro de Número de la Academia
Mexicana de la Historia.

LA CULTURA EN MEXICO EN LA EPOCA
DE CERVANTES

Entre el siglo de la evangelización y el siglo
barroco, ambos deslumbrantes, lo Nuevo Espa-
ña produjo, a fines del siglo XVI y þrincipios
del XVll, una peculiar cultura a menudo olvi-
dodo: lo cultura monierista.

Cuondo lo Europo de Cervantes creaba obras
de primerísima importancia tanto en literaturo
como en arquitectura o pintura, en ese estilo
que. ha podÌdo calificarse como manierismo,
México empezaba a defi'nir el "proyecto de
uida" que sustentoría su cultura por dos siglos.
Poetas de lo tolla de Terrozas, Eslova, o Balbue-
no son contemponineos de pintores como
Echave el Viejo, Luis luárez y el Divino Herre.
rA; al mismo t¡empo nuestros grandes catedrales
empezoban q tener formo y se iniciabo el
redescubrimiento y asimiloción del pasado indi
gena con escritores como lxtlilxóchitl, Torque-
mqda o Dávila Padilla. lVléxico comenzoba a
buscar y conseguir paro sí un rostro propio.

t lorge Alberto Manrique
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PAUL PUAUX
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Paul Puaux es actual-
mente el director del
Fest ivql de Aviñón.
Colega y compañero
d e J ean Vilar, que
tuera el creador y di-
rector hasta su desapa_
rición, del Festival de
Aviñón, ha seguido

\
fi

t:

queVilartrazóalr,,,¡uuï.onentusiasmolaruta
Alguna vez, Jean Vilar redactó unas Notos

pgyg los periodistas para ser usadas durante elXXV Festival de Aviñón qu" iruo lugar en
1971 . En estas notas, encontramos las ideasbásicas que movíeron y mueven al Festivat deAviñón.

Presentamos aqu í algunos de los párrafos
más importantes:

iQué es el Festíval de Aviñón? ,,un lugar deencuentros pacíficos, de reflexión, Oe OúsiueJa
de un público unido en socieda¿ evialnremente
dividida. Un lugar de 

"onfroniuiiån- tunto ¿"roeas como de estilos, de ideologías y demorales.
"Aviñón es la búsqueda, rcpito, de un lugar dereflexión, de confrontaciones y' iJios mfã1, Jãlo que iamás se ha prohibido a los art¡stas: ¿"esperanza. Actual mente nos encontramos conlos jóvenes en la plaza, .l .or"r"L de loshippies, ta juvenrud 'que 

âesde À;r; 15 años serenueva (en 1967, et 64% de los isistentes
renta menos de 30 años).
Aviñón no es el desorden, es un cierto ordena_

:flig. de los. esp.ecrácutor, d.t bieÃesiar, Oe lareltexton, de la distensión, de la recuperación
de las fuerzas para las 

.luchâs qr, 
"ri.iun ru"goen el trabajo o. . . las de mañana.

Pedir otra cosa a Aviñón es una tontería o uncrimen intelectual ',.

!..

o
o
o

Galendrier
Location
Accue¡l

r

I

ftrignon
xxvI0
ïestiviìl

11 Juillet - l4 Aoùt 1972

Jtcm



FESTIVAL DE DOS MUNDOS DE SPOLETO

¡r
I

El objetivo del Festi-
val De Dos Mundos
(Spoleto, ltalia) puede
resumirse en que se

hace por la alegría de
hacerlo.

Fue planeado para
enseñar y ayudarajó-
venes artistas, pero
esto es sólo parcial-

'mente cierto ya que cl Festival está abierto a la
expresión de toda idea creativa.

Para lograr los propósitos anteriores, los or-
ganizadores del Festival De Dos Mundos hubie-
ron de encontrar primero el lugar adecuado
para hacerlo.

Fue así como situaron esta manifestación en
la pequeña población italiana dc Spoleto, famo-
sa por su antiguo teatro romano.

Durante el Festival, los jóvenes artistas pue-
den expresarse libremente, sin ataduras a cre-
dos políticos, modas cstéticas o directores ar-
t ísticos autoritarios.

De hecho, los espectáculos no necesariamen-
te refleian los gustos de sus organiz.adores. La
novedad, cualquiera que sea la expresión en
que se manifieste, es tanto o más prclvocativa
que la calidad, pcro dif ícilmente hay gran
atractivt-¡ sin ésta.

Anualmente, los' organizadores del Festival
de Spoleto encargan el'diseño de un cartel a

algún artista de renombre, y lo convierten
durante todo un año, en emblema del Festival.
Con motivo de la exposición de cartcles de
Spoleto durante el Festival de Guanajuato, el
público tendrá la oportunidad de apreciar las
obras realizadas por Ben Shanhn, Henry Moore,
Manz.ú, Alberto Buzzi y otros artistas que,
trabajando para un mismo fin, no. han perdido
la oportunidad de expresarse individualmente.

sØ

,D
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JOSE CHAVEZ MORADO

José Châvez Morado
nació el 4 de enero de
1909 en Silao, Gto.
Hizo sus estudios ele-
m e n tales en escuela
no oficial y se consi-
dera en todos los as-
pectos un autodidacta.

Ha cubierto en for-
ma destacada los cam-

pos de pintor y grabador y sc ha especializado
en obras monumentales, murales: pictóricas y
escu ltóricas.

Ha decorado quínce grancles edificios públicos
y privados y considera entre sus obras más impor-
tantes: el mural al fresco en la escalera de Honor
del Museo de la Alhóndiga de Granaditas con el
tema "La liberación por la independencia", los

murales en mosaico de vidrio veneciano de la Fa-

cultad e lnstitutos de Ciencias de la Ciudad Uni-
versitaria; el Cancel en Bronce de la Galeria Las
luchas del pueblo mexicano por su libertad en el

Parque de Chapultepec del Distrito Federal, y la
fachada en mosaico de distintos maferiales, en

la Escuela Normal de la Ciudad de Guadalaiara.
Ha sido: Profesor de Artes Plásticas en las

escuelas de la Secretaría de Educación Pública,
del lnstituto Nacional de Bellas Artes, así
como de la Universidad Nacional Autónoma de
México; iefe de la Sección de Enseñanza Plás-
tica del lnstituto Nacional de Bellas Artes,
Director Fundador del Taller de lntegración
Plástica, Director Fundador de la Escuela de
Diseño y Artesanía del lnstituto Nacional de
Bellas Artes, y actualmente desempeña el pues-
to de Director del Museo de la Alhóndiga dè
Granaditas en la ciudad de Guanaiuato.

I4

APUNTES DE MI LIBRETA

Después de numerosas selecc'io-
nes escogí estos apuntes que
no comprenden todas los eta-
pos y temas de las observacio'
nes gráficas que contienen mis
muchas libretas; límites de es-

pacio y capacidod de atención
del espectador, decidieron la
presente selección.

Los pintores no mostr1mos
generalmente estas notas que
llamamos opuntes, y sin em-
borgo creo que en muchas de
éstas, residen mayor frescura
y sinceridad que en las obras
term Ìnadas.

l-lacer un opunte no es sólo
un acto de pericia, al dibujar,
muchas de estos notas son
sólo comprensibles pora el

/,,M

-"-z-> /

I

pintor, otras son, en cambio, proyectos elaborados con cuidado, al cloroscuro y oun con color.
Estos que presento aquí contienen un largo trecho de mi vida, desde /937 duronte mi visita a

España en guerra, hasta el año de 1974. Puede decirse que son mis memorias, mis reflexiones y mis
sueños,
t José Chávez Morodo.

42



l

I

l

I
I

i

i

I
1

rl

ALBERTO GIRONELLA

De la obra múltiple de
Alberto Gironella cabe
mencionar en relación
a su ambientación Ho-
menoje a Cervontes
sus experiencias en el
surrealismo y sus rei-
teradas variaciones a

temas de El Greco,
Goya, Velásquez, en

Gironella no sólo está consciente de la tradi-
ción pictórica de la que su obra surje, sino que
pinta esa misma tradición.

El Quijote no nos habla de sus días, recrea
los nuestros.

Homenaje a Cervantes, tiene como objetivo
hacer visible por medio del color un estado de
ánimo ambiguo en el autor del Quijote, perso-
naje de armas, hombre de letras, motivo él
mismo y creador de motivos artísticos.'
La ambientación homenaje a Cervantes fue coor-
dinada por Galería Arvil, S.A. de México, D.F.

las que despoja las imágenes y las concentra o
dispersa a voluntad, como una metamorfosis
gradual en una sucesión de espejos que no son
otra cosa que tiempos históricos que nos con-
ducen a un primer plano: nuestro tiempo.



ERNESTO MALLARD

la tradi-
sino que

ts, recrea

objetivo
:stado de
.e, perso-
rotivo él

fue coor-
r, D.F.

Ernesto Mallard nació
en Cosamaloapan, Ve-
racruz, el 19 de mayo
d e 1932. Ya desde
niño mostró el interés
que ha mantenido has-

ta ahora por los efec-
tos ópticos del movi-
miento virtual y por
los colores, y de ellos,

principalmente por el verde.
lngresó a la Academia de San Carlos en

1951,|a que dejó en 1953 insatisfecho con los
estudios que cursaba en ella. En 1954 continuó
su preparación en La Esmeralda donde estuvo
en contacto con la pintura, así como con el

modelado y la escultura. Posteriormente siguió
los estudios de arquitectura en la Universidad
Nacional. 1954 fue el año de su primera expo-
sición, y desde entonces ha participado en
varias exposiciones colectivas pero sin haber
descuidado el montaje de algunas otras, desti-
nadas exclusivamente a la muestra de sus obras.
Entre sus más importantes participaciones pue-

den mencionarse la que hiciera en la Muestra
de Artes Aplicadas en el Petit Palais de París
(1967), la de la Exposición Solar durante la
Olimpiada Cultural (1968) y la exhibición de
sus obras en el lll Salón lndependiente (1970).

Los aspectos principales de su obra compren-
den pinturas, carteles y la realización de las

naturocosas, que no pueden ser abarcadas en su

totalidad ni por la pintura ni por la escultura,
en tanto que estos objetos resultan de elemen-
tos de una u otra clasificación, sin que en
definitiva pertenezcan a ninguna.

lmpresionado por la voluntad formal del arte
op y fiel aún a sus preocupaciones por el

cinetismo, fue como Mallard llegó a la etapa en
la que se encuentra ahora: la creación de las

noturqcosas, arte tridimensional que mediante
la utilización de estructuras metálicas circunda
espacios ocupados parcialmente por combina-
ciones de tirai de plástico, figuras que dan
origen a nuevos espacios. Las combinaciones
logradas hacen que el objeto adquiera profun-
didad y permiten producir el efecto óptico

buscado. Estos objetos añaden a su movimiento
real el movimiento virtual de sus formas inter-
nas y el movímiento del espectador en torno a
ellas desde un número casi infinito de ángulos
visuales.

Dirigidas a los sentidos -no sólo la vista,
sino también el tacto- las realizaciones de
Ernesto Mallard obligan al observador a enfren-
tar formas puras que lleven a mirar con la
objetividad necesaria sin descuidar la participa-
ción par:a acercarse al signilicado de la natu-
rocoso'. naturaleza invariable en sus efectos y
sus leyes que llevada hasta ser obieto humano,
cosa, figura una abstracción de un rasgo de
nuestro tiempo en lo que se refiere a las
formas y estructuras que le corresponden.



CARTELES DEL INBAL

Por el Lic. Viviano Valdés
lefe del Depto. de Difusión
del INBAL

P resentar una colec-
ción de earteles publi-
citarios, es simplemen-
te subrayar la muestra
de una inquietud crea-
tiva nacida del espec-
táculo en sí mismo,
interpretada a través
de la técnica combina-
da de diseño y foto-

grafia,,alimentada por la idea de difundir el
arte, y expuesta en último término al rechazo
o aceptación por parte del público.

El diseño es el arte de la recreación de una
realidad artística, traducida por medio de la
magia del color, de la tinta y del dibujo, en
proyección, en expectación, en impacto, en
s íntesis.

Diseñar y producir un cartel, es un mismo he-
cho: una sensibilidad que resume un espectácu-
lo, y que provoca; contando con sus propios me-
dios, la inquietud de un resultado, proveniente
del público.

Bellas Artes ha creado los carteles que aquí
presentamos. Labor conjunta de percepción y
traducción que resume a través de la magia, la
tinta, el diseño y el coloi, sus actividades, que
abarcan t'odas las manifestaciones del arte.

46
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D¡EGO RIVERA
COLECCION MARTE R. GOMEZ
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El año de 1966 se

creó oficialmente la
Colección Marte R.

Gómez, compuesta
por obras de Diego
Rivera. Está integrada
por una muestra varia-
dísima de cuadros del
ilustre pintor, como
son óleos sobre tela,

dibujos a lápiz, carboncillo, pastel, etc.
Diego Rivera nació en la ciudad de Guana-

juato en 1886 y desde su infancia mostró sus

excepcionales dotes para el dibujo. A los diez
años ingresó a la Academia de San Carlos,
donde tuvo por maestros a Santiago Rebull,
Andrés Ríos, José Ma. Velasco. Conoció tam-
bién a José Guadalupe Posada, a buyo taller
asistió y de cuya experiencia vio afectada su

sensibilidad profundamente. Dejó la Academia
en 1902 y después de trabajar en forma inde-
pendiente, marchó a Europa en donde tuvo
contacto con la obra de Cezanne y recibió su
influencia. Regresó a México hacia los comien-
zos de la Revolución Mexicana pero nuevamen-
te volvió a París en 1911: Allí conoció el

puntillismo y el cubismo, escuelas que domina-
ron en su obra durante ese periodo y que
marcaron etapas decisivas en su creación pictó-
rica.

Entre 1915 y 1920 comenzô a apartarse del
cubismo, para nutrirse en otros pintores fran-

' ceses como Renoir y Gauguin, y recobró tam-
bién sus principales fuentes mexicanæ. Habla
ya por entonces, de la importancia de crear un
nrovimiento nacional popular transformando el

arte mexícano. En 1922, a su regreso de Euro-
pâ, inicia la obra muralista que puso a la
pintura mexicana en un primer plano mundial,
junto con José Clemente Orozco, David Alfaro
Siqueiros y tantos otros que contr¡buyeron al
auge de este movimiento, especialmente en las
décadas de los veintes y de los treintas.

Sin abandonar el muralismo en ningún mo-
mento, Rivera realizó en los'años posteriores
litografías, escenografías, tableros movibles, di-
bujos y acuarelas. Muerto en 1957, su trayec-
toria artística muestra una evolución compleja.
La Colección Marte R. Gómez, adquirida por el

lnstituto Nacional de Bellas Artes y Litératura,
es en ese contexto una buena prueba de la
obra.

i
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MUSEO DE LA ALHONDIGA DE GRANADITAS

fu-r

Al 2o. Festival lnter-
nacional Cervantino,
Guanajuato quiere
apoltar lo más entra-
ñable de sus manifes-
taciones culturales en
el Museo de la Alhón-
diga de Granaditas, jo-
ven institución que se

está gestando en uno
de los edificios de mayor significación histórica
nacional, símbolo de la libertad anticolonial.

Nuestra vocación cultural es añeja y despro-
vista de artificiales y negativos regionalismos;
l<¡s hombres representativos de esta región de
México, siempre se han identificado con las
ideas, el arte y las ciencias universales: Hidal-
go, José María Luis Mora o Diego Rivera, y
por ser así, dèspiertos al palpitar del mundo,
también han escuchado las voces de sus propias
ra íces.

Vemos en el Festival lnternacional Cervan-
tino una ventana al mundo que nos incluye
también; festival en el cual, tomados de la
mano, damos un paso, un giro en esta danza de
convivencia, respeto y aventura.

Nuestro programa especial es modesto pero
no por esto banal; a él han contribuido: el
Gobierno del Estado, el Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura y en no menos cuan-
tía, ciudadanos de esta urbe que nos han
confiado piezas de sus colecciones

Será en esta ocasión cuando por vez primera,
Guanajuato conocerá una importante muestra
de la obra de su genial hijo Diego Rivera, en la
Colección formada por el desaparecido lng.
Marte R. Gómez y adquirida por el INBAL.

Craces y cristos mexicanos es una exposición
de las manifestaciones atormentadas o ingenuas
de la cultura mexicana, que aún nos conmueve por
su impacto artístico.

Visión fotográfica del viejo Guanajuato y
Espejo de provinciana (fotograf ías de principios
de siglo del taller de Don Romualdo Garcia e

hijos, en Guanajuato) traen a nuestra contem-
plación imágenes elocuentes de gran sabor
local y que son documentos vivos de años

t
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pretér¡tos que merecen estudios socio-culturales
eruditos, y no desprovistos de sentido del
humor.

Si logramos retener su atención con éstas y
otras secciones que contiene el Museo, sentire-
mos que hemos contribuido a este 2o. Festival
lnternacional Cervantino y nos sentiremos satis-
fechos. Sean bienvenidos.

dujo al fin del opogeo del retrata de gabinete y
nos muestro ya los efectos de 'los cambios
sociales de,la.époco, El mds notable es el que
se compone de retratos de mujerei de clase
media baja y aun de estratos populares pobres.

Aqu í vemos severos figuras vestidos a la
Ltsonza antigua, de folda larga hasta el "huesito
del pie" y cuello alto sin descubrir nada del
pecho, tal como los que pintó Hermenegildo
Bustos en su Purísima del Rincón y también
intentos de modernidod recatado, que busco sin
embargo, aparentar la elegancia del grupo social
superior ol que no pertenece. El retroto es un
sim u lacro de escalam iento.

Notobles por sus poses "oudaces", los foto-
graf íos de algunas mujeres que levanton sus
faldas hasta el tobillo y oun a la rodilla;
notables porgue se boloncean entre lo cómico y
lo drqmático, quieren mostrar las bellas formos
gue onuncian su dura-fdcil vida, pero también
sus pobres ropas ogujerodas y en sus rostros se
ve más tristeza que picordí0,

Don Romualdo Garcíq y sus hijos, en estos
trobajos nos dejaron un documento que hizo
llegar galantemente al Museo la Sección de
lnvestigación Folklórico del Ballet Fotklórico
de Guanajuato. Mil gracias por ello.

t José Chóvez Morado

ESPEJO DE PROVTNCIANA

Fotografías del principio de siglo del Taller de
Don Romaldo Garcia e hijos, de Guanajuato,

A ,nosolros, los contemporáneos de lo prensa
grófica, la televisión y el noticiero cinematográ-
fico, nos resulta difícil posar ante la cámora
para un retroto y preferimos aquel en que nos
sorprende el fotógrafo con nuestros gestos es-
pontóneos, qungue 0 veces nos obliga a obtener
el pasaporte o alguna credencial, a sentarnos
frente al lente como si fuéromos monos de
polo, para tener un retrato de identificación
muy dudosa.

Arte perdido este de la pose fotogrófica,
dejó desde el siglo pasado hermasos e¡emplarís
de la relación de técnica y estética e incluso
pod_emos decir, de penetración psicológica.

Esta colección que aquí se presentà, se pro-



EL CARTEL CULTURAL POLACO

La invención de la ti-
pograf ía en color a

principios de este siglo
ocasionó que algunas
actividades hasta en-
tonces estrictamente
d eco rativas adquirie-
ran existencia propia
como medios 'de ex-
presión. Tal es el caso

del grabado y la tipografía en blanco y negro.
Algunos de los pintores de máximo renom-

bre en nuestro siglo han cultivado la actividad
del cartel en color, como Toulouse-Lautrec,
Chagall, Duffy, Picasso.

Polonia, que no podía permanecer al margen
de esta nueva actividad, rápidamente empez,3 a

destacar en distintos concursos y exposiciones.
Así, desde 1925 que obtuvo el primer premio
en la Exposición lnternacional de Arte Decora-
tivo en París, ha evolucionado en la realización
del cartel hasta colocarse en u n plano de
relevancia mundial, a tal punto que anualmente
en Varsovia se lleva a cabo la Bienal lnternacio-
nal el Cartel.

Los recursos fundamentales en este terreno
son la imaginación y la concisión, expresadas
como elementos base del pensamiento sintético
gráfico que caracteriza la composición de un
cartel.

Recientemente los artistas polacos han apro-
vechado en forma extraordinaria el elemento
del humor, el cual, sin restarle personalidad al

cartel, enfatiza su valor funcional.
Por último se ha utilizado también la letra

sin valor semántico, que había aparecido ya en

la pintura, y a través del auge del cartel ha

adquirido todo su valor en el desarrollo de la
tipograf ía.

La muestra presente en Guanajuato incluye
las mejores manifestaciones del cartel polaco en

su principal dirección, es decir, en el arte
dirigido hacia la propaganda del espectáculo y
la difusión del arte mismo.

I
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HILDA CAMPILLO

f"s

La obra de Hilda
Campillo es figurativa,
mas de un figuratismo
casi simbólico, donde
los elementos natura-
les e identificables han
sido paciente e inteli-
gentemente despofa-
dos de adherencias e

implicaciones concep-
tuales, para quedar reducidos a su mayor des-
nudez, a una casi abstracción, a la categoría de
signos cargados de sugerencias, de bellas impli-
caciones y de esa elegancia que sólo puede
emanar de la obra n ítida, sencilla, clara y
segura. r Jose Luis Meza lnda
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cENTRO CULTURAL IGNAC¡O RAMIREZ (SEP-INBAL)
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

Por Carmen Massip
Directora del
Centro Cultura lgnacio Rømírez

Allende. Algunos años después, en 1555 se

funda por disposición del virrey Velasco la Villa
de San Miguel de los Chichimecas, para prote-
ger a los españoles que vivían en la región de

los ataques de grupos indígenas rebeldes.
Con el desarrollo de la minería en algunos lu-

gares circunvecinos, en el siglo XVll el poblado
se convirtió en un centro intermedio entre las
poblaciones mineras de Zacatecas y Guanajuato,
y la capital del país. San Miguel el Grande, así
llamado entonces, empezô a prosperar y a con-
vertirse en un lugar importante para la vida eco'
nómíca y política del virreinato, que empezaba
a manifestar ya síntomas de inquietud.

Durante los primeros años del siglo pasado,

uno de los habitantes de San Miguel, el general

tgnacio Allende, realizô en este pueblo mucha
de la actividad que inició la guerra de indepen-
dencia. Una vez instituida la República, el
pueblo recibió su nombre actual en homenaje
al caudillo insurgente.

San Miguel de Allende se destaca hoy por su

arquitectura colonial, por su agradable clima y
por ser un importante centro de estímulo
iultural. Aquí vivió lgnacio Ramírez, mejor

conocido como el Nigromante, uno de los
primeros ideólogos de nuestra Revolución.
Aquí han trabajado artistas notables como Chá-
vez Morado, Siqueiros, Tamayo y Carlos Méri-
da. El ambiente que se respira entre los adoqui-
nes y los viejos muros de la ciudad es el de un
lugar propicio para la creación artística y para
el desarrollo del pensamiento.

En uno de los edificios más antiguos de San

Miguel de Allende, se encuentra actualmente el

Centro Cultural lgnacio Ramírez. Conocido an-

teriormente como el Convento Real de la Con-
cepción, o de las Monjas, inaugurado en 1765,
el edificio fue cedido en 1938 por el entorìces
presidente de la República, General Línaro
Cárdenas, al lnstituto Nacional de Bellas Artes.

La construcción òonserva su estilo colonial,
y ha sido aprovechada para impartir clases de
pintura, escultura, grabado, joyería, música ¡f
un taller de marionetas. En algunos de sus

salones pueden admirarse exposiciones de arte-
sanías y artes visuales, y el patio del edificio se

utiliza para ofrecer conciertos y funciones de

danza al aire Iibre. El Centro Cultural lgnacio
Ramírez cuenta además con un teatro que

funciona semanalmente y en el que han partici-
pado grupos de música, teatro y danza de
prestigio nacional e internacional. Se ha organi-
zado también un Cine-Club y actualmente em-
pieza a formarse un taller literario.

La constante actividad cultural que se man-
tiene durante todo el año, ha hecho de San

Miguel de Allende uno de los lugares más
importantes para el desarrollo artístico de Mé-
xico.

Durante los primeros
años de la Colonia,
Fray Juan de San Mi-
guel, uno de los misio-
neros más act¡vos que
vivió en el centro de
la República, constru-
yó una pequeña iglesia
en lo que más tarde
sería San Miguel de

ï
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CICLO CLAS¡COS DEL C¡NE MUDO NORTEAMERICANO

En este ciclo se pre-
sentan algunas de las
pel ícu las clásicas del
cine mudo producidas
en Estados Unidos ha-
ce más de medio siglo.
Proveniente del Museo
de Arte Moderno de
Nueva York, tenemos
una muestra represen-

tativa formada por siete films en los que se
palpan las intenciones profundamente creadoras
de Griffith o Von Stroheim, se advierte la saga
épica de un primitivo John Ford, los devaneãs
de la comedia urbana a lo De Mille, el realismo
campestre como lo pintó Henry King o esas
imágenes sobre la guerra europea que ños deja-
ran Stiller o Walsh con su interpretación.

Cronológicamente lntoleroncia (lntolerance)
es la película más antigua del Ciclo. Terminada
en 1916 por ese cineasta maestro, que fue
David Wark Griffith, es una realización épica
que señala su apogeo como dírector junto con
el del cine norteamericano de la época, y estâ
dividida en cuatro partes: Lo historia moderna,
la historia judía, lo noche de San Bortolomé y
la historia de Babilonia cuyo conjunto según
la expresión de Griffith, formaba un ,,drina
solar de todas las edades de la Humanidad,'.
Película monumental filmada a un costo enor-
me y cuya estética convergente la hizo una
obra de vanguardia, su carrera comercial fue
trabajosa y tanto en Estados Unidos como en
Europa no fue completamente aceptada, ya
fuera por ser "demasiado" para el espectador
común o porque en algunos países sólo se
proyectó fragmentada.

Macho y hembra (Male ond Femate) de
1919, pertenece al periodo de comedias de
alcoba en las que Cecil B. de Mille pusiera
como la actriz de moda a Gloria Swanson. Su
tema puede reducirse a una idea de tipo moral,
una especie de llamada de atención para que
los esposos cumplan sus deberes conyugales.

Cuando gran parte del cine norteamericano
mostraba una avalancha asfixiante de lu josas
escenografías y frívolos enredos, la crítica re-

Mocho y hembro

Esposos frívolas

El piecio de lo glorio
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cibió en 1921, como una bocanada de aire
fresco, Gran David (Tol,able David) de Henry
King, rodada casi íntegramente en exter¡ores en
una aldea de Virginia y que redescubría la vida
ru ral con base en la sensible transformación
psicológica de David, un niño que al ver cómo
unos forajidos hieren a su hermana y matan a
su perro, toma la determinación de vengarles.
L.a fidelidad y el naturalismo de esta prií.rlu
ejercieron cierto influjo en el gran cineasta ruso
Pudovkin.

Al año siguiente, las pantallas se estremecie_
ron con un film impactante del talentoso rea-
lizador de origen austriaco Erich Von Stro_heim: Esposas frívolas (Foolish wivis),- q;e
provocara grandes protestas por su descarnada
denuncia del corrompido mundo aristocrático.
Pese a que fue mutil;da, lu p"ifrri¡ resultó un
éxito completo.

,_-.Yu 
rn 1924,.Joh_n Ford logra una obra muy

rnteresante: El caballo de hierro (The iron
lgrse), sobre la carrera entre las iompañ ías
Union Pacífic y Central pacific en el estable_
cimie¡to del primer ferrocarril trascontinental.
Ese fue el primer gran western de Ford, mati_
zado por los sentimientos interiores de sus
personajes.

La primera guerra mundial continuaba pro_
porcionando argumentos que Hollywood aþro_
vechó, como LCuál es el precio àe la gloiia?
(What price glory? ) del piolífico Raoul Walsh,
en cuyo reparto destacó Dolores del Río y que
data de 1926. Es un drama romántico y a' la
vez antibélico, basado en una famosa pieza
teatral.

Tenemos por último Hotel lmperial (Hotel
lmperial), del realizador sueco Mauritz Sti-
ller, que se filmó en 1927 y destacó sobre
todo por la actuación de la famosa vam_
piresa Pola Negri.

Son apenas siete películas de entre las mu_
chas producidas por Hollywood en una época
ya legendaria, evocada en ocasiones como ésta
para recordar -o conocer- los momentos y las
cosas que se crearon, en la realidad y la
ficción, por aquellos que vivieron cuando el
cine quería ser arte y visión, a la luz de una
imagen en los albores del siglo.

El Festival agradece a la Cineteca Nacional
de la Dirección General de Cinematografía, de
la Secretaría de Gobernación, su mediación
ante el Museo de Arte Moderno de Nueva york
para obtener este excepcional ciclo de pelícu-
las.

,
lr .:.4?
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CICLO LUIS BUÑUEL

La cultura cinemato-
gráf lca en Méx ico
cuenta ya con un or-
ganismo especializado
que se está encargan-
do de poner al día, no
sólo la difusión de lo
más importante gue se
p roduce actualmente

lículas más notables que han dejado su huella
en la historia.' La Cineteca Nacional a cargo de la Dirección
General de Cinematograf ía dé la Secretaría de
Gobernación, ha sido provista de las instalacio_
nes más modernas y cuenta con laboratorios, sa-
las de proyección y departamentos especialmen_
te equipados para la conservación e investigación
tanto d.e películas, como de libros y arðhivos,
que incluyen una apreciable cantidad'de guionei
y fotografías donde el espectador y el estudioso
pueden encontrar los elementos nécesarios para
ampliar su visión en el mundo del cine.

cjne ha atcanzado di$i";¡i"lr'i:":ï: i':l;r:lsión, sino que también ha puesto en marcha la
revisión --constante y sistemática_ de las pe_

Los temas y motivos del cine de Luis Buñuel
aparecen delineados perfectamente en este cicloa través de las inquietudes expresivas típicas
del cineasta: la crítica de la ,oi¡.dudtinjuita y
filicída (Los otvidados, 1950); la ¿iiección si
cológica de la mentalidad ur"rlnu bu¡o un pun_
zante humor negro (Ensoyo de un ciimen o La
vida criminal de Archibaldo de la Cruz,1955);
la satíricamente condenada destrucc¡ãn Oet fal_so humanismo (Viridiano, 1961); ta corrosiva
hecatombe de la burguesía (Et tingel extermino_
dor, .1e62) ; la revisióî d; l.-;;";;; Tr¡rr¡unu u
través de sus contradicciones eã Vía Láctei,
1998.1.; 

la imposibì.e feticidad Oè una mu¡er y eí
estéril fin de un liberalismo (Tristono o' Gailos
1.u.9rían contor, 1969,), y hasta el endiablado
"divertimento" de una-ciase y sus pretensiosas
peripecias (El discreto encqnto de lo burguesía,
1e721.

, La obr¿.de Buñuel, filmada en España, Fran_
cia o México, gira sobre el mundo àel nomUre
moderno, sus pæiones secretas y los deseos quelo impulsan a vivir. Admoniciói-,, gr¡io-À ¡ntn_to, su cine es un cine extraordinaiio que tiene
f.ue3as vitales para la.on"i.n"iu-f la"rebelión
oe tos.valores, o para penetrar en los senderos
escondidos y tortuosos del ser.

Virldlana
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Ensoyo de un crimen
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El óngel exterminador
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iGUANATUATO A LA VTSTA!

en un ropero..." 
y la nostalgia del mar

. "Callejo-nes sí, el del Beso, el de Carcamanes,
gl del lnfierno, el de Cabecita, el Salto dei
Mono, el del Tecolote, el del Truco. Callejones
que fueron el primer diseño para la incandes_
cente calle del Padre Belauzar.án, para la calle

subterránea Miguel Hidalgo: vías de ida y vuel_ta para subir y bajar, construidas en la gótica
locura de los arcos y de las flechas y los techos
de comba y los rincones de sortilegio. . . calles
suntuosas, ayer increíbles desagües, hoy aterra-dora belleza; todo nuestro origen castellano
simplemente mexicano.,'

Así ve su natal Guanajuato Moría Luisq
lVlendozo. La destacada escritora y periodista
accedió a escribir para el 2o. Festivai lnt"rnu-
cional Cervantino una mágica visión de su
mágica ciudad, que ha serviJo como base a los
artistas de Kodak Mexicana para crear el espec-
táculo iGuanajuato a la vista! , que cotidiana_
mente se presentará en la plaza de San Fernan_
do durante el Festival.

il\
"Hablar de Guanajua-
to sí, porque aquí se
inventó la patente de
la hermosura, porque
aquí se hizo la luz in-
dependiente, la solidez
de la plata, el reto del
signo de la charamus-
ca, el aroma eucalipto
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PRESENTACION

JOSE CHAVEZ MORADO / LUZY SO.MBRA DE GUANAJUATO

TEATRO VINOHRADECH DE PRAGA

SPANISH THEATRE REPERTORY COMPANY DE NUEVA YORK
TEATRO DE CHATEAUVALLON

GRUPO TEATRO INCONTRO
TEATRO CLASICO DE ROMA, A. C.

COMPAÑIA NACIONAL DE TEATRO DE MEXICO
TEATRO POPULAR DE MEXICO

DIRECCION DE CULTURA POPULAR

DEL GOBTERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
TEATRO UNIVERSITARIO DE GUANAJUATO /

ENTREMESES CERVANTINOS

GRUPO DE TEATRO DE LA ESCUELA DE FILOSOFIA Y LETRAS

COMPAÑIA DE TEATRO DE ARTE MODERNO

ESCUELA DE ARTE TEATRAL DEL INBAL

coN,uNTo FOLKLORICO NACIONAL DE CUBA

BALLET FOLKLORICO DE FESTIVALES DE ESPAÑA

BALLET INDEPENDIENTE
SONIA AMELIO Y SUS SOLISTAS

DANZAS FOLKLORICAS DE GUANAJUATO
COMPAÑIA NACIONAL DE OPERA

coRo Y oRQUESTA SINFONICA DEL INBAL
. Turandot

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

coRo DE LA OPERA NACIONAL / CORO DE MADRIGALISTAS
t 9o. Sinfonía de L. van Beethoven

GERMAN ARCINIEGAS

JORGE ALBERTO MANRIQUE
PAUL PUAUX

CARTELES DEL FESTIVAL DE DOS MUNDOS DE SPOLETO

f osE cHAvEz MORADO
ALBERTO GIRONELLA

ERNESTO MALLARD
CARTELES DEL INBAL

DIEGO RIVERA / COLECCION MARTE R. GOMEZ

MUSEO DE LA ALHONDIGA DE GRANADITAS
EL CARTEL CULTURAL POLACO

HILDA CAMPILLO
CENTRO CULTURAL IGNACIO RAMIREZ (SEP/INBAL)

SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

CICLO CLASICOS DEL CINE MUDO NORTEAMERICANO
CICLO LUIS BUÑUEL

iGUANAJUATO A LA VISTA!
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Vamos

para

En Aeroméxico vamos para arriba cada dia
más rápido.

Ahora tenemos nuevos aviones, los más
modernos del mundo, Nuestro personal es

más atento, más amable, más como a usted
Ie gusta. Ahora tenemos todos una nueva
sonrisa, una nueva cara que va meior con
nuestras metas.

Por usted lo estamos mejorando todo. Y
por esto, Aeroméxico es la linea aérea que

va para arriba.
Yenga para arriba a cualquier pârte... por
Aeroméxico.
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$ 20.00

La línea aérea que va Para ailíba


