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---------------------------Introducción 

INTRODUCCIÓN 

El grupo Nexos está compuesto por gente de la mi.m1a 
generación. parecida educación, idea.t e intere.se.s 
semejantes [ ... ] no es sorprendente que el grupa, a 
través de una serie de alianzas y bajo la protección 
oficial se haya fortificado y extendida. Hoy es una red 
que envuelve a muchos centros vitales de la cultura 
mexicana y que domina a otras. [A los intelectuales de 
Nexos] se les emplea como ideólogos. De ahí que buena 
parte de sus actividade.1 se desarrollen fuera del 
gobierno propiamente dicho. 

OCl'AVIOPAZ 

(director de la revi.1ta Vuelta) 

· Na hambre, esa acusación es pura paranoia de la 
competencia ... que se siente un poco desplazada, siente 
que estó perdiendo público y peso y entonces inventa 
conspiraciones [ .•. ] finalmente el intelectual de mós 
Influencia frente al Presidente Salinas resultó ser 
Octavio J'.az, al que le dieron nada menos que la cabeza 
del mini.<tro de cultura del país. Esos san hechos. Lo 
deme& son versiones. 

HÉCl'OR AGUILAR CAMfN 

(director de la revi.<ta Nexo.<) 



---------------------------Introducción 

Las citas anteriores shven para ejemplificar los argumentos con los que dos de los 

principales grupos intelectuales del pafs suelen atacarse en estos dfas. 

En romo a ambas publicáciones se han conformado sólidos grupos de colaboradores 

y simpatizantes. · Ocravio Paz ·comanda itno • ile •ellos, mientras que Hécror Aguilar 

Camfn;, coit .el respaM,o d/c~Ios F~~ntes, enCilbeza el .sei:i;indo grupo. 
~\·'-:·, .:·. ~.,·+t'-... :~~;~··,,:·~:;;, .,·-~;;f._~- -; 

En ~u ÍlllldadÓn a N~./se Í~ a~usÓ d; s~;• ~~ ~'r~~uero ~e la izqui~;da", hoy se le - ..... ··-- -. -;..." ·, ·-·· .- .. ,· ._,, ...... '' - .... ' . 

acusa. de "gobiemisra";?a vu~lt~ .se le ha llamada·"ponav~z del PIU-go~iemo" y 

::~::is:;;;~ili~!f:~;;~t;.:·:ez:·o8~f ~Ú:~~:Jj:~:~ ~.~tt:~n~:nte de 

La· ÍegÍtlmidad i;~:ielectUal y l:•.legitimid,ad polfti~a • tic~en 's~tentosi ~J!rentes. · 
Mientras ¡J prinlera sc~bása' p'riniordi,álmente e~ el r~~ono~im·Í~~Ío • ~Í\bl.féo dé los 

méritos cn.co~~ados é'n Í~s· bbras' y j~cios de un autor; Iá legÍtÍmidad polftka ~~ define 

comó "!~ cualida;(q~~ pre~~nta ~n pÓder dé ser conforme a ia imagen ele! poder que se. 

consideraváUd~ ·~,; la sociedad"' ; o explicada en otros té~nos, c~~6: "Ía n~~~sidad 
:m:~::;:s~~:~~1~;s~~~b~~ados para 'que· un ré~i~~~ ~º.I\~.).c~.'séá:• [~b'nsÍde;~do 

- .-· .;> 

AnaU~ando el nad~iento del Estado liberal social comprendi~~ entre 1982 y 1992, 

un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana dividió ese 

1 MARTÍNEZ Silva, Mario [coordinador]: Diccionario de poUtica y adminlltración pública, México, 
Colegio de Ciendas Politicas y Administración Pública, s/f, primer tomo, p. 474. 

2 ldem. 

11 



---------------------------Introducción 

periodo en dos etapas significativas: a la primera, que abarca el sexenio del presidente 

Miguel de la Madrid, la llamaron ''transición a la modernidad"; a la segunda, que 

ubicaron en el periodo comprendido entre julio de 1988 y mano de 1992, la 

denominaron "recuperación de la legitimidad perdida"". 

Según los autores, ambas etapas se hallarían escindidas por la coyuntura de julio de 

1988, fecha en que los poco confiables resultados electorales cuestionaron seriamente 

la legitimidad del poder político. El entonces recién declarado Presidente Electo de los 

estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, se enfrentó a los problemas 

derivados de la falta de legitimidad . 

De acuerdo al politólogo colombiano Enrique Neira, la legitimidad "engendra 

obediencia" y "es esencial al ejercicio del Poder. Quien no la tiene én su origen, trata 

de obtenerla durante el ejercicio del Poder" a través de alguno de los tres 'estándares 

siguientes: 

• Legitimación juridlca, reformando la Constitución o · h~~iéndose elegir del 

Congreso. 

• Legitimación carlsmádca, haciéndose aceptar del. ¡;ti~bÍo;: pot sus máximas 

cualidades de jefe e iniciando ·un adoctrinamien~~ ,~~-ni-;·.~~bia~. a su· ·favor la 

conciencia del pueblo. 

• Legitimación pragmádca, haciéndose acept~r silTipl~lllent~ 'porque no hay otra 

salida para el país, dadas las circunstancias y po~ l~ 'Úrg~:ri~i~-de d~rl~s solución a los 
,. ' ""/ ·.~-- ··-· :. 

problemas nacionales." 

3 BOUV AR Espinazo, Augusto, et ali. "El nacimiento del ~tado liberal social 1982-1992", Bl cotidiano, 
México, no. SO, septiembre•octubre de 1992, pp. + 12. 

4 El saber deJ poder: introducci6n a la ciencia pol(tica, Colombia, Nonna, 1986, pp. 101-102. 
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___________________________ Introducción 

Debido a las caracterlsticas peculiares del sistema político mexicano, no es posible 

afinnar tajantemente que el Presidente Salinas haya recurrido a una sola de estas tres 

vfas para alcanzar Ja legitimidad. No modificó Ja Constitución para acceder a la 

Presidencia de Ja República, ni se hizo elegir del Congreso; Jo que hizo Ja Cámara de 

Diputados erigida en Colegio Electoral, fue calificar la elección interpretando las leyes 

entonces vigentes. 

Es evidente ~ue tampoco recurrió en. priinera in.stancia a la legitimación carismática·. 

porque· la collmctividact de la, s1túación poste1eeror~1 ·s.~.· ío' IlnpedfaX~in embargo,· 

algunos,anallstas¿éónsidel'a~ que 'a partir.ele 111 segun+ ~itád d~su~e~~nl~. al' buscar• 

-y en ciertos ~as os· obtener' ~1 re~onociriiien10 J~ ¡¡¡~;¡c¡¡~~;~~{s~s ~xtianjeró~a lá lÓgica. 
,. . .. . . . . . . . . ~. . . . .. 

de su polftica econÓÍnica, el. PresÍdéll;~ 10'1i1iri 11\diiuo 'pel"sÓ~~l·y ".llo·influyó ' 

indirectam~nte en .su Imag~nal lnte~or de'i pXfs. Opi~an'tamblén ~~'ue ·~1 enunciar el 

liberalismo soclál COrTI() d~cinna-gu{~' ci~ s~',gÓbieÍtlo y de ~u partldÓ: lb\¡ue 1riiento el 

Presidente SaUnas <!n ÍnarzÓ éie'19!19 fue; de ~g~Úia ~an~ra,cl!inbiaJ° la :concl~ncta del. 

pueblo a favor de la bondad·~~ l~s p;{l{~~a~ c¡u{ h~bfa'rf ve~icioioipl~~e~~ánclosee~ su 

sexeniÓ y e~ bÚ~ria p~e del antéricír{ ' ;i t ., ' ,,;)> : < 
... .~:~,::¡.",'."' .,.;···.;}-:..;·-- ·-~} -,_ •. 

En l~ que re~p~cta íi la ~er~era vía reorizáda 'p~i Eilliq~e 'Nel~~. ci~bido a' la misma 
; .. ___ -,_;··:-.;>-~ ~~·;,~{·. -,_ .. '. - .... '.~·_:..;.--~;_, __ .·:;'.'·~"·o:,:¡.=.:<:~:~,:~ '::c.-~-," . .-;>;,:-· -~·: 

conflictividad de .la situación poHtica una v~z pasadas las elecciones; podrla decirse 

que en ti~ pn'f;;el: ~ci'rliemo sl,se rec:unió ~ la "l¿~it,iñi~éÍÓ~';pr~gmáti~" bajo el 

argumento de que, "dadas las clrcunst~n~las ·y p~r l~ u;g~-~~lid~· da~Í~~-~olu~ió~ a. l.os 
' ·. . ' •" . ··'· ,4;. . .. · . 

problemas nacionales", sólo se presentaban dos salidas! ei estállléi~ social, que traerla 

como consecuencia un periodo de incertidumbre y violencia; o la aceptación de la 

calificación electoral legislativa, no como la única salida, pero s{ como la más segura. 

IV 



---------------------------Introducción 

No obstante, tampoco podría asegurarse que este primer camino "pragmático" fuese 

el único generador de la legitimidad del gobierno salinista. Diversos polltólogos 

coinciden en señalar que la legitimidad se alcanzó a través de una serie de medidas 

implementadas durante el transcurso de los dos primeros años de la administración: 

instaurand~ el Programa Nacional de Solidaridad; pactando con la oposición panista; 

consiguiendo el apoyo de la iglesia, el de los grupos económicos beneficiados con la 

política de privatizaciones bancarias· y de empresas de capital· estatal,. y el de los 
- . -

nuevos dirigentes sin~cales queacc~dlerona esas posiciones una v~z desmantelados 

los "feudos c~~o~tÍv~s''; b~cando ~l · ;~sp:Udo dél 'g~biert\o Y .. de. la .o~ln!Ón públlca 

:::~=~~::~Sr:!itiJ!JsJf;:tu~1~~~etsíi:~~:r:s~tfe:t;i~n:.én.tbmo ª 1ª · 
: <- .¡~:~- ,'.·,· -~· ~-,-~·- -.:;::.j~- -~.:.; ;- -, - j ·, "';< 

Los dicCÍonlllios d~ la le~gu~ ~spañola bti'ece~ic~~~.sinÓni~o~;d7.corisenso las 

palabras ªcu~rdÓ, •. ·aserlso y c~~sdnti~iento .•.. El ./Jiccionarlode .. l'ol(dcayAdmi~i.ltración 
PúbÚca ~dltadó po~ ~l é:ci1e&ib N.acl~~al de CÍ~~cias PbUtlc~s y Ad;;\1.tl~ti-ació~ Ptlbllca, 

present~ la siguierÍte definición del térffi¡~o~nse~w: •' T 
Es un-~ 'co~di~ión-:d~;~z~~i~~~cÍ~"'-d~í- sb~~rña~-d~~,_~r~~~~i~~ ~~- ·u~~º-~ri~i~d-~d~:BXis-te- Cuando. 

una g.:an prnp~rdón 'de q~i~nes participan en las d~cisiones reÍativas ~ la distribúción 
.de -ta'· ~ut~riruid,-:·~-~t~Ws;~:-d~rech~; rÍqúe~B-_ y: ~elltá;;-~~í ~~mO ·_d·e "otrO _ bi~nes y ~alÓ.res 

_, - - •• :- '- - > ~ • • •• •• ·' ' -',. • • • • ' • • - •• • •• - ' i . ·~- . ¡ ·-· ·-

e~ces?~ :~··i~pO~_e·~~~eS;~.~i~tri~·~~i~~- q-U~ p~d~~-·pr~~~-~~r é~n~~~t~,·~:e~t~~.: ~ás. ~ "'.e~os de 
.- a~Uerd~ ·'_~·~~r~·~ -~d~~_'~:~l~,d~~i~io'~-~~~:_d~~~~ :.~~~-Pt~ise._ .. y se~ ~¡~·~~e~ ' 1u~ido's ci~-: al~na 
man~~ ~~~r~ '~{Y e~~· Í~ s~ciedad en ~u c~nj~~t~.5 ' . . . . . 

La mlsn{a d~finició~ s~~ala: "El c~nsensus miintiene el or~en p~blico, disminuye las 

probabilld~des• del ~mpl~o de la ·violencia en la resolución de los desacuerdos y 

aume~ta la cooperación no impulsada por el miedo al poder coercitivo". 6 Así pues, la 

5 Diccionario de pol(ticay administracidn pública. Op. Cir., p. 293 . 
• /bid., pp. 293·294. 
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___________________________ Introducción 

construcción de consensos es una de las fuentes en las que abreva la legitimidad y al 

mismo tiempo está estrechamente ligada a la idea de gobernabilidad. 

Según el politólogo hispano Manuel Alcántara Sáez, la gobemabllidad puede 

entenderse. como el "conjunto de condiciones. de carácter medioambiental, favorables 

para la acción del gobierno o intrínsecas a éste. Por el contrario, ingobemabilidad se 

refiere a una situación disruncional que dificulta la acción gubemamental".7 
· 

El mismo auto~ prop~rcíona un sistema :~e t~li varlables a través de las c~ales puede . 
'" l -- . .~- - .-·' • ·' . . - . ' • 

estimársúl grado dé gobeniabilidád é!é un Estado:? ' 

• la· 1i.lltt1;;.,ldlld d~{~~6i~rn~' q~~. áp~~ci~n s~s gobernados, entc~dida en su veniente 
·estri~tá ·d~ C-~-~fi~biÚ~l~Ct ~iCs~:·~-ó~.·.l~s.'~¡-rtUd~s:,.;'~n se nli~mris cOnsidérada;,. de 1a:for~a ·de·· 

actu~r ~ -~~~~:r:~r~~~)z_~ .. d~-~~~e ~~~~~~~f>>-: · ,- ... _. · 
• la botidad•dc.i~~ ~~tf~I~~~ :d¡;~'¡j'áda(p~r el·.gabicrna· encuanto,sean c~~aces, de, 

réd~c-il- a1 _nl~ryi_~º eL"~on·fi_¡~-r~-;-- d~:·a.~e8Ur~r_Una ~tf~~~~-~ry·~ia a· 1~ .. ~~pa.rti~i6h. de ta ·rlqu_c~a y 
de proPO~~~f~~~r:;~ i~~rc·me~t~ry:·~~;-_:- ~·. ; . > _ .... 

• la c~pacid~d ·~pcr~tÍ~ll ~~lpmpio g~bierno p~ra actuar sin sobr~~altcis, p~~iendo 
realizar sus .pra's~~m~~ ~ifr~s;ii;:súJ.~to ~ el~i'.n~~~º;' di~f~~~ió~ale~.• : . ' - " 

~ualqttl~r p~rsona q~~,h~~~ ~~{~~tenict'o 'un seguimíénw·de ia información ·por 

so me;~ o s~p~~fi¿i~l q~e f u~s~- sobi~ Ío~ a~ontecirni~ntos riaci~~ales en lo; pÍincipaÍe~ 
mectios <le ~orri;m1<!ació~ entie 19ss y 1994, podrá éontar ·c~n ~1eri;eriios sllficientes, si 

no p~ra ¿akuÍar, al ;;;cJ1~s ·;ar~ forma~se ~na id~~ s~br~)o( re~~~rt~í~ryto~ de 

legltim'ldad y gobel11abilidad nec~sari~s p~~a s.ortear l~ ~ert¡; de ac~nteéiml~ntos. que, a 

lo largo del sexenio, tuvo que énfrenÍar ~l sistéma político níéxicano: 

7 "Los problemas dc·gobcmabilidad en un sistema político". en: MERINO Hucrtu Mauricio 
[coordinador]: Cambio poUricoy gobernabilidacl, México, Colegio Nacional de Cicndas Políticas y 
Administrución Pública· Consejo Nacional de Ciencia yTccnologíu, 1992, p. 20 . 
• !bid., p. 20. 
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_________________________ Introducción 

Esta tesis pretende demostrar que, dentro de la estrategia implementada por el 

presidente Carlos Salinas de Gortarl para obtener las indispensables cuotas de 

legitimidad requeridas en el inicio de su gobierno y para mantener los niveles de 

gobemabilidad necesarios durante el ejercicio del mismo, una de las tácticas utilizadas 

fue la de recurrir a los grupos Intelectuales del país, cuyas obras y opiniones Inciden 

directamente en la opinión pública, e indirectamente en la formación de la conciencia 

social de la nación. 

..~. 

De Igual 111an~ra, ~n est~ páginas se intenta demostrar que los líderes de dos de los 

principáles grup~s Í~tel¿cci¡Íll~\1e1 paí;: Nexos y Vuelta, atendieron al llamado del 

presidente>' apoyándol~·; ~rd~' coyuntura postochentaiocho y coadyuvando a la 

formulación °d~i~onse~sos;_en t~rno a la bondad y viabilidad d~_·las políticas 

implementadas por ;l gobierno du~~te el sexenio. 

La ln.teracclón entr~ los Íntelecruales y el gobi~nm mexicano obedeéé ~ una larga 

tradlclóneil Ía-~u~\Í~st~C:;;'dá~ pérs'o~al1é!ádes ~ñ'efámbito'dela. cuÍt.~~ y l¡s ciencias,' 

tales co~o' Guille~ci Prle;o;'J~t~<Sié;:r~: '.lósé v~~cin"c~lo~ ~ Air~riSo ~eyes -po~ citar 

sólo' algÜnos d~ los no_ml>res más conóéidcis-han col~b~rado con las al!ministr8:ciones 

~~~~~~~~~~~{t~:~f. 
. El imp,:;rCial, El hij~ del Ahuizote; El M,:¡chet~, Ul~es; Conterripordnécis', Talle~ y La cultura 

en México son ejemplos de ello. En esa tradición se Ínscrlb~n en tá actualidad los 

intelectUales agrupados en tomo a las revistas Vuelta y Nexos. 
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_________________________ Introducción 

Esta tesis pretende demostrar que, dentro de la estrategia Implementada por el 

presidente Carlos Salinas de Gortarl para obtener las indispensables cuotas de 

legitimidad requeridas en el inicio de su gobierno y para mantener los niveles de 

gobemabilldad necesarios durante el ejercicio del mismo, una de las tácticas utilizadas 

fue la de recurrir a los grupos Intelectuales del país, cuyas obras y opiniones Inciden 

directamente en la opinión pública, e indirectamente en la formación de la conciencia 

social de la nación. 

De Igual manera, en estas páginas se Intenta demostrar que los líderes de dos de los 

principales grupos Intelectuales del país: Nexos y Vuelta, atendieron al llamado del 

presidente, apoyándolo en la coyuntura post 88 y coadyuvando a la formulación de 

consensos en tomo a la bondad y viabilidad de las políticas Implementadas por el 

gobierno durante el s_exenlo. 

La Interacción entre los Intelectuales y el gobierno mexicano obedece a una larga 

tradición en la que destacadas personalidades en el ámbito de la cultura y las ciencias, 

tales como Guillermo Priet~, Jllsto Sierra, José Vasconcelos y Alfonso Reyes -por citar· 

sólo algunos de los nombres más conocidos- han colaborado con las administraciones 

públicas de sus respecti~cis tl~;n¡iOs. A lo largo del presente siglo cienos periódicos y 

revistas han ·sido punto~·\1e:~eferencla esenclales para ubicar, en relación con sus 

tendencias y afinldad~s. ~ lri~ prl~cipales grupos lnteÍectuales del país; Las páginas de 

El impardal, El. hfj~ del Ahuiz~te, El Machete, Uli5es, Co~tempordneos, Taller y La cultura 

en Mixico son ejeni:pl~s' d~ ~Úo/En-~sa tradición se Inscriben en la actualidad' lcís 

Intelectuales agrupados en tomo a las revistas Vuelta y Nexos. 

VII 
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Con la intención de contribuir al estudio de las relaciones entre el gobierno y los dos 

últimos grupos intelectuales mencionados, durante el primer capítulo se abordará el 

concepto de "intelectual" y se revisarán las teorías de Antonio Gramsci y Norberto 

Bobio sobre el papel de los intelectuales para destacar la función social que éstos 

cumplen. En el segundo capítulo se analizará el surgimiento de los grupos intelectuales 

Nexos y Vuelta, así como el origen de las controversias entre ellos. La estructura y las 

actividades de ambos grupcis serán com"paradas en el tercer capítulo _en ·un intento por 
. . . 

esclarecer la capacidad poterícial: que tienen.· para incidir, tanto en""· los medios de 

comunicaci~n como •. en la administradó~ipública federal. Por último:••.durantc el 

trans~so. del llltiíri';; capíñtlo/at~~di~ildó" a 1Jn• ~~den. ~ronológico:'~'e. ~é8Iizará un 

se~rriicnto: s61lr/Íii~\elic1o~~s qu~· el presidente Carl~s salinas : de Gcirt~ri . ha' 
mantenido 'éón · 1os Íntelécruales 

tenido duraiií~ su ~~xe~io. 
sobre la actuación' que ¡~~ grupos Neios y vUélta IÍán. 
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~- ·- __ Capítulo 1 

I. LA FUNCIÓN SOCIAL DEL INTELECTUAL 

Los intelectuales, ha escrito C. Wright Mills, se 
ocupan de ideas, de remini.scencias del pasado, de 
definiciones del presente y de imdgenes de posibles 
futuras. Las intelectuales son los cientfficos y arti.stas, 
sacerdotes y catedráticas, aquellos que representan el 
pensamiento intelectual humano. Son aquellos que 
forman parte del gran discurso de la razón y la 
indignación de la sensibilidad y la imaginacidn [ ... ] 

GABRIEL D\RFAGA 

. En este capitulo se pretende demostrar que lo que define en última instancia· a un 

Intelectual, no es precisamente el tipo de labor que realiza; sino la función social que 

desempeña. 

Para ello se analizarán algunas acepciones del término intelectÚ~.l'. p~st~rlorrnente se 

revisarán sucintamente las teorías de dos autores italianos Antonio. Gramscl y Norbeno 

Bobbio quienes, habiendo estudiado el tema, pueden apenar Ideas relevantes para los 

fines de este trabajo. Por último se anotarán algunas conclusiones provisionales. 



EL CONCEPTO DE INTELECTUAL 

La palabra c~stellana Intelectual es una derivación de las voces latinas intelligens: 

el que entiende; le intelligentis: entendido, perito.1 

' 1 

En la última edición del diccionario que edita la Real Academia de la Lengua 
'' ' 1 • 

Española, el vocablo "intelecrual" aparece defuúdo en función de tres acepciones: 

1 ~ Perteneciente! o relativo al entendimiento. " , · · 

2. Espiritual ó si cuerpo. , ,• , , , , , , , 

f 
' ,, " 

:: Dedl~ado prejerentemente alcultlvod~l~ ~en~~.ylas letras.2, 

De acuerdo a sta tercera acepción, Isaac' Asinlov y,Gabriel García Márquez, por citar 

dos personajes destacados; estáJ} , ett -~n'ciiclone~ , d~ recibir el , calificativo de 

lntelecruales; pero también se hallarlan eri las mismas circunstancias, por ejemplo, un 
1 ' • 

hombre que co'jtando con los medios ,necesarios~ algún buen día decida encerrarse en 

el sótano de s~ casa durante el resto de su existencia para dedicarse a realizar 

experinlentos científicos; o cualquier madre de farnllla que, cansada de las labores 
1 

cotidianas, decida abandonarlas y dedicarse "preferentemente" a escribir cuentos 
1 

Infantiles para leérselos a sus hijos y a sus amistades cercanas. 
1 

1 COROMINAS, J: Jcionario Critico Etimol6gico de la Lengua Ca.stdlana, Espefla, Credos, 1977, Tomo O, p. 
1005. ! 

2 Diccionario de la Ltf,gua Española, España, F.ditorial de la Real Academia Espn.ñola, 1993, Tomo 11, p. 780. 
1 
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Para reducir este amplio margen calificativo, cabe anotar la definición que .aporta 

Gabriel Zald: '1ntelectual es el escritor, artista o científico que opina en cosas de 

Interés público con autoridad moral entre las élites". Por contraposición excluyente, el 

mismo autor señala: 

No son intelectuales 

a) Los que no intervienen en Ja vida pública. 

b) Los que intervienen como especialistas. 

e) Los que adoptan Ja per.;pectiva de un interés particular. 

d) Los que opinan por cuenta.de i~rceros .. 

e) Los que opinan sujetos ~ ·u~~ ·~e_.:dad oficial (política, administrativa, académica, 

religiosa). 

O Los que son escuchados por su aut~Íidad relli!;osá o por su· capacid~d para iinPoner.;e 

por vía a~ada, potÍtica>~drrii~¡~-biti~~','~co~Ómi~a. -.· . ~, 
g) Los taxistas, peluq~eros y otros que h~~e~ J~ .;,¡~rito que Í~s i~tel~ctual.;,, pero sin el 

respeto de las ént~s'.,:\./. , ,,, , t:; .·· .• 
h) Los miembros. de Jas .. 'élites. que quisieran · sér Vistos c~mo· intelec~ales, pero rio 

consiguen el micfófono o (ctiarida J~\:onsiguen>';;ó·i~teresaÍtal plÍblico; e·,, .. -
i) Los que se ganan Ja atención de uri púbÚ~o ;;,11 ~mpÚ(), qÚ~ ré~ÚJ~ 'ofensivo pára las 

élites,3 
,,._ .· :-::,:,, ,•;_ 

Esta irónica contradefinlclón, más 81Já de las prescrllldoi!es\1':xio1ó&icas que deja 

traiislucir, sirve para esclarecer que un Intelectual juega W1 papel · s~cl;u y q~~ es 

precisamente el reconocimiento público de este papel el que perÍnlte otorgar a ·una 

persona determinada -dentro del lenguaje cotidiano- el estatuto de lnteléctual. El 

hombre que decide encerrarse en su sótano a realizar experimentos científicos o la 

madre de familia que escribe cuentos Infantiles para su círculo íntimo, realizan 

3 ZAJD, Cabrie1: ,nte)ectuales~, México. Vuelta, No. 168, noviembre de 1990, p. 12. 
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actividades intelectuales, sí, pero no pueden recibir el calificativo de intelectuales en 

tanto no cumplan con una función social y tal función sea reconocida. 

La palabra "intelectual" puede ser usada Indistintamente como sustantivo o como 

adjetivo. En el primer caso, nomina; en el segundo, califica. De esta manera las 

preguntas lqut! significa intelectual? y lqut! significa ser intelectual? tienen respuestas 

diferentes. 

Contestando la primera pregunta: "lqué significa Intelectual?" el lingüista Martín 

Alonso acota que en el argot filosófico, "Intelectual se refiere a la naturaleza de la 

Inteligencia, a sus operaciones lógicas y modos especiales de ejercicio"; y que en el 

campo de la psicología "suele emplearse en un sentido más amplio, apllcable al 

conocimiento". 4 

En la disciplina de la polltología quizá resulta más relevante, ?frecer una respuesta a 

la segunda pregunta: "lqué significa si;r Intelectual?" y extenderla: lqut! papel juegan 

los intelectuales en una organizaci6n estatal? 

El Diccionario de Pol{tica y Admin~tración · PIJblica ofrece la ~lgulente cita de Antonio 

Gramscl a manera de definición: lntelectuale~ "soii las'células Vivas de una sociedad 

civil y de la sociedad política, ellos sÓn quienes elab~r¡m<!a Ideología de la clase 

dominante, dándole así conciencia de su rol y ~f~~ánd61~ ~n una 'concepción del 
•• ··.:' .... . .. ,. ¡. . . 

mundo' que Impregna todo el cuerpo soclal":5 

4 ALONSO, Martín: En"drlopedia dd Idioma, Espafia, Aguilar, 1982, Tomo 11, p. 2402. 
5 MARTfNEZ Silva, Mario [coordinador]: Diccionario dt Política y Admínistrarión Pública, México, Colegio de 
Ciencias Políticas y Administración Pública, s/í, primer tomo, p. 553. 
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No obstante, Innumerables páginas, mesas redondas y eventos diversos han sido 

dedicados a rebatir Ja apreciación gramsciana en tomo a qué son los Intelectuales 

"quienes elaboran la Ideología de la clase dominante", por considerarla una acusación 

totalizadora, exagerada y maniquea. Norbeno Bobblo asegura que "hoy va en declive 

esta figura del Intelectual orgánico en el sentido estrecho de Ja palabra: Ya nadie lo 

toma en s~rio". 6 

Para contar con mayores elementos, antes de aventurar una definición que coadyuve. 

a Jos fines de este trabajo, se revisarán con mayor amplitud las posiciones de ambos 

pensadores Italianos en cuanto a su concepción de la Intelectualidad. 

EL '1NTELECTUAL ORGÁNICO" DE GRAMSCI 

Antonio Gramsci es uno de los pensadores políticos que han analizado más a fondo 

Ja cuestión de los Intelectuales. Desde la óptica de la teoría marxista, el suyo es un 

esfuerzo por vincular teoría y práctica. Partiendo de un análisis de clases social~s, 

Gramsci concibe al Intelectual como un vínculo entre la estructura y la superestructúní 

-entre Ja formación económica y la donúnación política- Inscribiéndolo en .el conjunto 

de su estrategia revolucionarla. 

Los apones de Gramsci a la teoría política se articulan básicamente en tomo a tres 

conceptos esenciales: hegemon(a, bloque hist6rico y correlad6n de fuerzas. La 

6 808810, Norberto: •Los intelectuales y el poder", México, No:os, No, 195, marzo de 1994, p. 40. 
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dllucidadón de estos conceptos pennlte comprender mejor cómo define Grams!'I a los 

Intelectuales y cuál es el papel que le asigna a la figura del intelectual orgánico. 

Inscrita en la corriente marxista que considera al Estado como un elemento de 

cohesión de la fonnadón social (no como un simple Instrumento al servido de la clase 

dominante, ni como un mero fenómeno situado por encima de la sociedad), la teoría 

del pensador Italiano comprende dellmltadones complejas que se alejan del reducido 

parámetro de las expllcadones monocausales. 

Definido por Gramsd, el concepto de "hegemonía" no se circunscribe a la coacción 

provocada por factores económicos o ffsÍcos, sino que hace referencia al acto mismo 

de ta conducción político-Ideológica como unidad. El concepto va más allá de la simple 

dominación en razón de la fuerza y engloba la Idea de la captación de consensos 

dentro de la dinámica cultural por medio del manejo axlológlco. 

Sostiene Gramsd que la fuerza por sí sota no es suficiente para ejercer el poder, tal 

ejercido únicamente es posible cuando, sobre las relaciones de fuerza entre las clases 

antagónicas, ta clase dominante logra obtener consensos de los grupos sociales afines o 

aliados. En tal sentido, la hegemonía se manifiesta de dos maneras: primero como 

dominio y después como dirección intelectual y moral. Un grupo soda! es "dominante" 

respecto a los grupos adversarios a los que tiende a "liquidar" o a someter incluso por 

medio de la fuerza annada; y es "dirigente" de los grupos que considera afines o 

aliados. 

En tomo a esta "dirección lntelectUal" Gramsd explica que la clase dominante ejerce 

su poder, no sólo a través de ta coerción física, sino a través de su visión del mundo, es 

6 
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decir: a través de una filosofía, una moral, un conjunto de costwnbres y un sentido 

común que favorecen el reconocimiento de su dominación por las clases dominadas. 

Dentro del "bloque histórico" tiene Jugar una hegemonía determinada. Un bloque 

histórico, a decir de Grarnscl, está conformado por Ja unión de Ja estructura y Ja 

superestructura, en donde "el conjunto complejo, contradlctorio y discordante de Ja 

superestructura es el reflejo de las relaciones de producclón".7 

Bajo esta lógka: 

El ,~je;c·i~ió.:d~I· ~d~~·~; Uiu{~I~s-e, ~~-·u~ 'mome~lo hist6rico determinado, no sólo 

es la e~,p~~S'IÓ.n\i~ l~~"'l-el¿~¡~~es;~~o~Ómicas ·dó:m-i'~Sht~s e~- ese momento, sino que sirve 

para difundir· c·ic~~s"·~~lo~~~ -q~e;- -~-~~-Ve'~,~ ~slciO ~lei~-~in~dos por esas relaciones y por 

. los conipr.;'nl;s~s ni~di~nie ¡¿. c;t&1~ .. • dic~ÍI é:la~e cci~slgue agrupar en tomo a ella a todo 

un co~j~di~ :-d~· :~t-;as. r~era~S.· s~~Í~l~~ e~~: Í~~ ~u~::co,~pá,~e, o aparenta compartir, su 

poder, ~isl~1\cÍO ~ie ~Ste·'.~?d~-·~ la·'~l~~e dirCct:~~e-~t~ a~~~86!1ica.B 

Para Gr~cl la lucJu¡ entre dos hegemonía;;, es pues, Ja lucha entre. dos tipos de 

concepción 'de(illundo. ·.·- -,-

El pensador, itaIÍ~o :e#aj~ la. mayorlá d~ siis ,refl~xl~n~s~sobre .el ~oncepto de 

~~fj~itt1~~~J~l~~E7: 
sobre todo, Ja Revolución francesa a la qúe define coÍno 'una gran reforma Intelectual y 

7 CRAMSCJ, Antonio: ll maruialúmo srorfro e lafilmoffa di Benedeto Croce, Turin, 1949, citado en: MACCIOCCHI, 
Maria Antonieta: Granuciyla JW.ooluci6n de Ocddente, México, S. XXI, 1977, p. 160. 
a !bid, p. 166. 
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moral, ya que el pueblo francés "intentó sustltul~ totalmente la religión por una 

Ideología laica representada por el vínculo nacional y patrlótlco".9 

Para el pensador italiano la ideología se co!Úorma a través de un conjunto de Ideas 

"que tienen una validez 'psicológica': organizan las masas humanas, forman el terreno 

en el cual los hombres se mueven, adquieren conciencia de su posición, luchan, etc. 

[ ... ] Son las ideologías las que cambian las estructuras•.10 

A partir de este estudio, Gramscl plantea una serle de principios de metodología 

histórica, entre ellos el "análisis de correlación de fuerzas". Adviene que en el estudio 

de una estructura hay que distinguir entre los "movlmlentos orgánicos", que son 

relativamente permanentes; y los "movimientos de coyuntura", que se presentan 

ocasional o incluso accidentalmente. Asegura también que "el problema de las 

relaciones entre la estructura y la superestrucrura es el que hay que plantear y resolver 

exactamente para llegar a un análisis acenado de las fuerzas que operan en la historia 

de un cieno periodo, y para determinar su correlaclón".11 

Para acceder a esta determinación, según el autor Italiano, es necesario distinguir 

tres diferentes momentos o grados: la correlación de las fuerzas económicas; la de las 

fuerzas políticas y; la de las fuerzas militares. En la correlación de las fuerzas políticas, 

es decir, en la estimación del grado de homogeneidad, de autoconciencia y de 

organización alcanzada por los diversos grupos sociales, es donde se puede observar el 

papel capital que juega el "Intelectual orgánico" en la teoría gramsclana. 

9 Ibid, p. 173. 
10 GRAMSC. Antonio: Antología {Selección 1 traducción y notas de SACRISTÁN, Manuel], México, S. XXI, 1988, 
pp. 363-364. 
11 lbid. p. 410. 
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Gramsci estudia por primera vez la definición de la función de los Intelectuales en La 

cuestión meridional. En este ensayo caracteriza al conjunto de la Intelectualidad como 

el sector que solda entre sí la estructura económica y la superestructura de un bloque 

histórico determinado. Concluye entonces que: 

a) los Intelectuales producen consensos ideológicos; 

b) es en el terreno Ideológico donde se articulan las alianzas contradictorias entre las 

clases; Y: 

e) es la Ideología la que garantiza, más allá de la dominación, la hegemonía de un 

grupo. 

Bajó esta lógica; el Intelectual -formulando consensos Ideológicos- sirve pues· de 

enlace entre la estructura económica y la superestructura poUtica para mantener la 

hegemonía de cieno grupo, o para penn!tlr el acceso al poder de otro grupo, durante 

un periodo lústórico concreto. 

En los Cuadernos de la cdrcel y particularmente en úi formación de los intelectuales, 

Grarnscl profundlza su análisis, no sin antes advertir: 

[ .•. ] podría decirse que todos Jos hombres son intelectuales, pero que no todos tienen 

en Ja sociedad Ja función de intelectuales. Cuando se establece el distingo·. entre 

intelectuales y no intelectuales, en realidad se está haciendo mención al inmediato 

ejercicio social de la .~tegoría profesional de los intelectuales: es decir, se c?nsi~~ra la 

dirección en que re~ae el mayor volumen de Ja actividad profesional: si se prod~ce en 

en~rgí~ in!~lect~al O en esfuerzo nerviomuscular.12 

Advierte tamtiJén'qué existen gradaciones -desde el punto de vista ctÍalltativo- de esa 

actividad Intelectual: "en el más alto grado se colocarán Jos creadores de las ciencias, 

12 GRAMSCJ, Antonio: Lafonnarión dtlru intelectuntu, México, Grijalbo, 1967, p.26. 
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de Ja filosofía, del arte, etc.; en el nivel más bajo, los más humildes 'administrativos' y 

divulgadores de la riqueza intelectual ya exlstente".13 

Teniendo esto en cuenta, se autocuestlona: "lSon los Intelectuales un grupo social 

autónomo e independiente, o todos Jos grupos sociales tienen sus propias categorías 

de intelectuales?".14 . En su respuesta califica Ja pretensión de los intelectuales de 

considerarse a 'sí· mismos "independientes, autónomos, revestidos de sus propia 

representación" conio u~~ "utopía social", IS ·Y asegura: "fado grupo social que surge 

sobre Ja base ;orlgi;ial {de tÜi'a :ftlnclón esencial en el mundo de Ja producción 

econÓmica, i:stableceJtiflto a éJ, Ol'gánlcamente, uno O más tipos de intelectuales que 

Je dan homogeneidad 'no sólo en e¡ Cámpo económico, sino también en el social y en el 

polítlco".l~ · 

- ' . 
Para Gramscl el lntelecnial ·no puede existir sino como. miembro de un conjunto 

soclitl, ya sea' :del SruP~- qu~ det~nta el poder o de alguno de los que luchan por 

conseguirlo; si~n<l~'_~iírid~ta S'e'r~flere_báslcamente a dos grupos que considera 

esenciales: la bUrgUesia ·~();ri~ cl~e hegeiiiónlca y: el proletarlado como clase en 

ascenso. 

' De acuerdo al autor lta~laito, en' ~1 devénir de la Jústorla, todo grupo que ha logrado 

conqlllstltita h~~eIJloÍú~··~.e ha-~n~Ó~~do cC>~ c~tegorías Intelectuales preexistentes, a 

las que denomi~a ;,tradidon~es" .• !'ara ejemplificar este fenómeno se refiere a Jos altos 

clérigos de .la- époa; r~\{dal -co'ino •hitelectuales tradicionales" de un modo de 

producdó.n superado por el modelo económico Implantado por Ja burguesía a partir 

. 13 GRAMsci, Antonio: LOJ intdtthlalesy la organisad6n de la culrura, México, Juan Pab1os Editores, 1975, p. 18. 
14 Lafonnadón .. Op. Cit., p. 21. 
!Slbld,p.24. 
161bid,p.21. 
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del advenimiento de la Revolución industrial. Esto lo lleva a señalar que: "Una de las 

características más relevantes de cada grupo que se desarrolla en dirección al dominio, 

es su lucha por la asimilación y la conqwsta 'Ideológica' de los Intelectuales 

tradicionales, aslmllaclón y conqwsta que es tanto más rápida y eficaz cuanto más 

rápidamente elabora el. grupo dado, en forma simultánea, sus propios Intelectuales 

orgánicos", 17 

Los ~telectuale~ tradicionales son pÜes, "orgánicos~ respe~°c al grup6 qu~ en Ja 

teoría gramsc1íiil~ ha perdldo s~ hegem'!nfa en al~ periodó'wst~ric6 ~~ie'rin!nado. 
Habiendo nacido a fuÚtl~s del slglÓ XIX; Gramscl preséncÍ~ hasta su muene en 1937, 

lo que él dio en llamar "ia hegemci;tla buiguesa" ~n tiw-c;~á/sí.is'~~cÍlós son producto 

de lo que él pudo observ~; de allíq~~ as~gur~ ~~e í~ rci~acló~ de 1ds estamentos 

Intelectuales, en la real!dad 'cdncr~ta, rió se lleva a cafu e'n un terreno democrático 

abstracto, sino bajo ét~ierinlriacias co~cllcl~n~s(' "Se crean por las capas que 

tradicionalmente 'produce~' u';t~lectu~es ~ ~~e s'or{ l~ mismas que habitualmente se 

espedal!zan en·e1 'ahorr0',·a·se~;18"il~ci'i1eñá~Y la mediana burguesía del campo y la 

dudad".1ª 

De esta mane,~ tÓdos lÓs lntele*~esº-so"n• "Órgánlcos" respecto a la clase a la que 

~~~;~:ffü!~i~d=:~_7:~ 
o menos é~lr~cliá co~ el ;,~ g;:.;¡;0 'social l'Íindaiíeó~1; fijÓ~do' una iiradación de las 

funcio~es yde l~s stP:re;~~Uii.!s d~;de l~ bai~'.es~~ru~Í bici~ arriba. !'~;~hora se 

pued~fl .nJBr d.os ·P~ª~-~~.- s~~~~S~rUc~~~le;;·;~~~ ~q~~~_.'s~--~~-~-ed~;-_ ~la7~8~ í~"'.'~~~~¡~·~ad' _civil'\ 

que e~tá formad~ por el conjunt~ de o~ga~is~~~ ~ulg~~~nte Íiamad~s "privado~;, y el 

17. Los ü1teltct1tala ..• Op. Cit .• p. 14. 
18 Lafonnarión .. Op. Cit., p. 29. 
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de la "sociedad polftica o estado" que corresponde a la función de "hegemonía" que el 

grupo dominante ejerce en toda sociedad [ ••• j.19 

En su lucha por vincular teoría y praxis política, el pensador italiano asegura que en 

realidad sólo es posible referirse a dos tipos de Intelectuales: los intelectuales orgdnicos 

de la burgu·esra, que ejercen la hegemonía; y los intelectuales orgdnicos del proletariado, 

quienes luchan por que éste acceda al poder. 

A los primeros los califica como "empleados del grupo dominante" y asegura que 

desempeñan "funciones subalternas de la hegemonía soda! y del gobierno político", a 

las que clasifica en funciones: 

a) del "consenso" espontáneo que las grandes masas de la población dan a la dirección 

Impuesta a la vida soda! por el grupo social dominante; 

bJ del aparato de coerción estatal que asegura "legalmente" la disciplina de aquellos 

grupos que no "consienten" nl activa nl pasivamente, pero que está preparado para 

toda la sociedad en previsión de los momentos de crisis en el comando y en la 

dirección, casos en los que no se da el consenso espontáneo.20 
', ·:--· 

El "lntelecrual orgánico del proletariado" es para GratllSd:;~. negación del tipo 

anterior, representa un punto de ruptura puesto . q~e s~·;·iriÍ~ÍÓ~ ~ · "emprender y 

promover la 'refonna Intelectual y moral' que ele~ ~)~d~_la-~!lsa a la condición de 

lntelecrual, rompiendo la antigua subordinación del pueblo a la cultura tradicional y 

recondllándolo con su propia cultura".21 

19 Lm inrdtttuales ... Op. Cir •• pp. 17-18. 
20 Laformaci6n ... Op. Cit., p.18, 
21 GramJriyla ... Op. Cit., p. 201. 
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Más que observar, Interpretar y describir una situación concreta, cuando Gramscl 

habla del "Intelectual orgánico del proletariado", se refiere en realidad a lo que él 

espera que éste sea; prescribe lo que -en su particular visión- debiera ser un nuevo tipo 

de lntelecrual "orgánicamente ligado a la clase en ascenso": 

El modo de ser del nuevo intelectual ya no puede consistir en la elocuencia [ ... ] sino en 

su participación activa en la vida práctica~ como constructor, organizado_r, "persua_sivo 

permanente" no como simple'·orador, y sin embargo, su~rior. al. espfrif:.U mate_mático 

abstracto: a partir de la.técnica·t~abajo)lega a_I~ técll!~~·ci•.~_c\a Y;,~ I~ conc~pci6n 

humanrstica histórica sin 1a cua1 •• ;;, "es~~!•li~r y,nº s~'1!.~~~ ª se~·:~~risen1e·•.22 
}:,«. ::~.<~: , ~· ... ,, .. :: ... :L/; .. ~.).·>· ... 

De esta manera, todos los lnteleciu~es sonoriánlc~s re~pecro~ unaclase social y se 

encuentran escindidos entr~ l~·;"búi8ut;s{~ y/~l ~;~let~aclii;• L~~ prlni~~()~ ~on 
empleados de los dueños del capital y su ~liajo éoñsiste0

eii proporciÓnar ~u.mes 

§.~ili1~~~i~~~~~ 
\~ "' . " .. ·-· 

No hay pues;es~~~J~arau;tel~~al~ ~o Ó~gánk<ls,no~ay·~ltlo'para \In segmento 

23::~~~~~~t~~~E 
favor del capltallsirió y)<ls 'que 'están en ci>Íltra de él; cualquier posÍi:lón Intermedia 

.... ;:, • ·- >, • C• ••• ,. "•• •• ' ' • • 

constituye para Gramsci unit utopía social. 

22 /bid., p. 200. 
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Es esta polarización lo que le ha acarreado al pensador Italiano las más disím\>olas y 

acerbas críticas. Sin embargo, es posible rescatar de entre el conjunto de la teoría de 

Antonio Gramscl por lo menos tres aspectos relevantes para los fines de este trabajo: 

1) los intelectuales desempeñan una función social; 

2) todo grupo que aspira a conquistar el poder requiere de la participación de 

Intelectuales para formular consensos en tomo a la bondad de sus Intenciones y a la 

viabilidad de sus proyectos; y 

3) a quienes detentan el poder -en la búsqueda de consensos ideológicos para legitimar 

su estancia en dicho poder- les conviene, por idénticas razones, acercarse a los 

Intelectuales. 

LA "AUTONOMÍA RELATIVA" DEL INTELECfUAL 

SEGÚN BOBBIO 

En el número 195 de la revista Nexos correspondiente al mes de marzo de 1994, se 

publicó un texto del filósofo y jurista Italiano Norbeno Bobblo bajo el útulo: Los 

intelectuales y el poder. El propio autor lo dio a conocer en un seminario auspiciado por 

el Partido Comunista Italiano.y el Club Turati durante el mes de octubre de 1977 en la 

ciudad de Milán. 
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La controversia suscitada a raíz de su coyuntural publicación en la menc_lonada 

revista mexicana será aludida en el desarrollo posterior de este trabajo, en el presente 

capítulo únicamente se revisará su contenido de manera sintética. 

Al Iniciar el texto, Bobblo advierte que el suyo es un discurso proposltlvo-normatlvo 

que se ubica en el campo de la especulación ética puesto que propone un "modelo 

Ideal de conducta" para los Intelectuales. No obstante, además de prescribir el "deber 

ser", realiza un análisis de la situación general destacando las condiciones actuales de 

la intelectualidad frente al poder político. 

En el apartado anterior pudo constatarse que en la teoría gramsdana los 

Intelectuales no conforman en sí mismos un grupos soda) autónomo, sino que son los 

propios grupos sociales quienes tienen sus respectivas categorías de Intelectuales 

orgánicos. 

- - ! • ' -

Bobbio, ¡)Or el ~Il~O~ --~~stten.e <ille los intelectuales sí configuran un grupo social 
~ . ·- ._" . ' ' 

defuúdo y, como grupo, cue'ntan con cierto grado de autonomía. Asegura que la figura 

del ln;elecNal orl!ánico va en declive puesto que resulta muy limitada en virtud de ·.,-_ :: .· . __ . - _·,' .. 

que: ,"Por el hecho de vivir en una sociedad en cuyas luchas participamos, todos somos 

orgánicos, en el sentido de que somos portadores de ciertos valores contra otros, 

defendemos ciertos Intereses contra otros" ,23 De esta manera, para Bobblo los únicos 

Intelectuales que pueden considerarse "desorgánicos" son aquellos que rechazan 

totalmente el mundo de la política para encerrarse desdeiíosa y rabiosamente en el 

hermetismo de su soledad; así pues concluye: "Me parece que hoy la diferencia sería 

23 808810, Norbeno: "Los intelectuales y el poder", México, Naos, No. 195, marzo de 1994, p. 39. 
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más que entre intelectuales orgánicos y no orgánicos, entre Intelectuales organizados y 

por organizar" ,24 

Con base a su observación de la realidad, Bobblo ofrece tres argumentos para 

demostrar que los Intelectuales conforman un grupo social relativamente autónomo: 

1. Los Intelectuales constituyen un grupo de personas con características semejantes y 

bien definidas que se reconocen entre sí ("Incluso cuando se Insultan") puesto que 

comparten una problemática común que los caracteriza: 

Constato un hecho: en nuestras sociedades, como grupo que tiene o se atribuye un 

propio rol, los intelectuales existen. Y existen justamente en cuanto, al menos en la 

mayoría de los casos, no se identifican tout court con la clase poHtica, aun cuando 

dedican la mayor parte de su actividad, al estudio y análisis de problem,as 

estrechamente ligados a la esfera polftica ¡.,;J,25. , , ., . 

2. La existencia de una confrontacló~ entre ~l Ill~~do ,de las Ideas y el múndo de las 

acciones políticas -en tanto existe l~ Ubert~d de, oplnlón y por lo tanto de co~~:;;~ y 
de disenso- demuestra que los lrÍtel~cru!Íles, ;;oíno g;up'ó 'social; ciientan con clena 
Independencia: ,,, . .,/ """·•:•:', ;.•:,, ,';: ::,':,··--~:;¡:> •:•:,,- _Z::c··· ''~"" "·•-" 

~d~s:~~;ª:~l~c:e::;;e~~D;~~t:E:~c:;~~:;;·~~'.i~;:f~f~j~j!ffi:::Jiii~~]:~ 
personas a hacerse una opinión sobre las cosas. El polftico tiene la, tarea de tomar de 
este universo d·e :··éstf~utOS ' .. divC.:SOS. -8t8tinaS- ~i~Ces 1·0PUestds; · ~ontr¿diCtoriOs~· :·una · · 
lfn~8 de ~~~ióri·.~,:,._.-;//y 7 <(. ,: :(-::~~ .; _,.,. '· rf:::,_:~:~•:-:: 

3; El hecho _de qÜe la cl~é polítka tráta de acer~~e'a los lntel~é:tuiiles: 
• ·' .-. ' -·~ - - • " ' • • ... < • • • • ' .. \; ,. • • • 

¡; .. )si hasui hoy han sido los lntelectÚales los que con' sus rnenifiesiós o llamados se han . . . , . -

dirigido a las fuerzas poHticas, en este momento son las fuerzas poHticas las que se' 

24 /bid, p. 40, 

25 /bid, p. 37. 
26 ld<1n. 
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dirigen insistentemente a los intelectuales [ ... ] Una vez más constato un hecho, un 

hecho que lleva agua al molino de la tesis de que los intelectuales existen como grupo 

independiente y cuentan, o se cree que cuentan, en la esfera de la propia acción 

política, que es aquella que corresponde justamente a los partidos.27 

Bajo esta óptica es que Bobblo realiza su propia categorización. Siempre preocupado 

por la metodología científico-social, comienza definiendo conceptos: "un Intelectual 

[es] alguien que no hace cosas sino que reflexiona sobre las cosas, alguien que no 

maneja objetos sino símbolos y cuyos lnsaumentos de trabajo no son las máquinas sino 

las Ideas". 2a 

Adviene que en una acepción relativamente amplia del término, pueden ser': 

Incorporados los artistas, los poetas y los escritores. Procede entonces a ·delimitar su 

objeto de estudio restringiendo su dlsenaclón a dos tipos imponantes de Intelectuales 

a quienes escinde en "Ideólogos" y "expenos". Acotando que en una .'tnl~tna ;,.,rsona 

pueden coincidir ambas categorías, prÓpone como crit:no. dlsdntlvo la fundó~ de 

creadores o transmisores de Ideas' y/Íi corióclmlentos 'polítlcamente:relevantes. De está 

manera: 

• un ideólogo es "aquélque:da prini:lplos guía" a qÚ!enes tlerien ~!poder 'o aspl~ a 

él y coadyuva a P.r~m~ll~rconsi;¡.os: 

Mientras que:. 

• un ~eno ·~~ "aq~el qué da c~~octmlentos-medlo" aconsejando a qUten tiene el 

poder o a5plra a él, en tomo a la Instrumentación de las acciones políticas. 

Saldando deudas teóricas, Bobblo confiesa: 

27 /bid, p. 39. 
28 /bid, p. 30. 
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[ ... ] Ja distinción entre ideólogos y expertos subraya Ja distinción weberiana entre 

acciones racionales según el valor y acciones racionales según el fin: Los ideólogos son 

aquellos que elaboran los principios en base a los cuales una acción se dice racional en 

cuanto es coherente, en cuanto justifica y viene justificada y por lo tanto aceptada, 

'1egitimada" por el hecho de ser, conforme a los valores aceptados, una gula para Ja 

acción; los expertos son 'aquellos que, ~eñaláli.do cuáles son los conocimientos más aptos 

para alcanzar determinado.fin, hacen :que la acción que se conforma pueda llamarse 

·racional según el fin.29 

En vlnud de que el suyo es un discurso prescrlptlvo, ubicado en el campo ax!ológico, 

Bobblo asegura que los Ideólogos y las expertos debieran obedecer a dos éticas 

diferentes: los primeros "a la ética de la buena Intención" y los segundos "a la ética de 

la responsabilidad"; puesto que el deber de los Ideólogos es la fidelidad a denos 

principios -"cueste lo que cueste", señala- mientras que el de los expertos es proponer 

medios adecuados al fin y, por ello, deben tomar en cuenta las consecuencias que 

pudieran ocasionar los medios propuestos: "SI los primeros abandonan su deber son 

malos Ideólogos; si los segundos vienen a menos son técnicos lrresponsables".30 

Como ya se ha señalado, el objetivo central del texto del filósofo Italiano es proponer 

un "modelo Ideal de conducta", en este modelo: 

[ ••. ] la conducta del intelectual debiera caracterizarse por una fuerte voluntad de 

participar en las luchas polftlcas y sociales de su tiempo [ .•. ] pero al mismo tiempo 

poner una distancia crítica que le impida identificarse completamente con una parte 

hasta' el pu~to :·d~· estlir atado de. manos y pies a una palabra de orden. Independencia 

~~~ ~~ i~;cÚÍe~~~~i~~3'í' - -. , 

29 lbid, p. 33. 
30 lbid, p. 34. 
31 ldtm. 
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Afirma que la primera tarea de los intelectuales debería de ser la de impedir que el 

monopolio de la fuerza se convlena también en el monopolio de la verdad [ ... ] la tarea 

del intelectual es la de agitar ideas, evidenciar problemas, elaborar programas o 

solamente teorías generales".32 

Bajo el subtítulo "traición y deserción", Bobbio explora la controversia que los 

intelectuales sostienen entre sí respecto a sus propias relaciones con el poder. Asegura 

que gran paÍt~de est~col1troversla senmeve entre los términos traición y deserción: 

ºTraicionar sÍg~fl~~ p~~e al ~~emigo; desenar significa abandonar al amigo. Es más 

gravé ctenamen~~ Iá rraícióJI quela de;~i"clón pero también la deserción es una culpa. 

Otra cosa es. sen.1r a la parte eqU!vo~ada [ ... ]; otra parte es no servir a la parte 

justa".33 

Llegado a este punto se pregunta entonces si el intelectual no puede escapar a una 

de estas dos condenas: "si al tomar partido traiciona, al no participar desena". 

Ejemplificando la controversia mediante el análisis de un célebre caso Italiano entre 

dos clérigos cuya función era propiamente Intelectual, Bobblo rranspone la ecuménica 

frase shakesperiana para responder. al dilema lpartidpar o no participar? de la 

siguiente manera: "participar no es una traición cuando la parte en la cual me pongo 

es aquella que realiza mejor los principios en los que creo; no participar no es una 

deserción cuando ninguna de las partes los realiza". 34 

Así pues, tanto la participación como la no participación acceden a la justificación 

ética en el pensamiento del filósofo y jurista Italiano. Su visión del lntelectUal es 

32 /bid, p. 37. 
33 /bid, p. 35. 
34 /bid, p. 36. 
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amplia, en ella caben la organlcldad y la independencia de criterios, la toma de 

posiciones y la autonomía, el trabajo polfrico y la crítica política. De esta manera el 

sector lntelectUal puede hallarse en cualquier posición dentro de la dinámica social, 

puede formar parte de la clase política en el poder o de los grupos que luchan por 

conseguirlo, pero también puede ubicarse fuera de ambas esferas manteniéndose a 

distancia c'uando no concuerde con ninguna de ellas. 

Es precisamente en vinud de esta amplitud que resulta dlffdl concebir a los 

lntelectUales como un grupo soda! Identificable. Sin duda no puede afirmarse que el 

conjunto de los lntelectUales constituyan un solo actor soda! homogéneo cuyos 

movimientos coordinados se dirijan a una sola dirección, aun cuando esta única 

dirección fuese la crítica político-social, la intelectualidad tampoco puede escindirse 

manlqueamente en dos categorías antagónicas; como siempre la realidad es más 

compleja e Inasible que los Intentos por aprehenderla en cuerpo teórico. 

Los lntelectUales constituyen un grupo soda! tanto como los ecologistas o las amas 

de casa pueden constituir un grupo social, es decir, en cuanto comparten 

preocupaciones similares, en cuanto enfrentan problemáticas comunes; sin embargo, 

las maneras en que demuestran sus preocupaciones, las vías por las cuales deciden 

enfrentar sus problemas, no siempre son las mismas. 

De cualquier manera cabe destacar que tanto Bobblo como Gramsd, a partir de 

concepciones y caminos diferentes, concuerdan en evidenciar dos hechos relevantes 

para los fines de este trabajo: 

l. Los intelectUales desempeñan una función social. 

Para Gramsci esta función soda! es la de vincular la estructura con la 

superestructura en un bloque histórico determinado; para Bobblo esta función 
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consiste en aponar un abanico de Ideas y posibilidades que guíen la acción polftlca 

y conclentlcen a los gobernados. 

2. Todo grupo que aspira a conquistar el poder o que lo detenta requiere de la 

participación de los Intelectuales para fonnular consensos respecto a la bondad de 

sus Intenciones y a la viabilidad de sus proyectos. 

Gramscl' ldentlfica únicamente dos grupos, la burguesía hegemónica que detenta el 

poder y el proletariado revolucionario que intenta alcanzarlo; Bobblo en cambio 

observa una sociedad más plural, con diversos grupos e Intereses y entre 'ellos ubica 

al conjunto de los Intelectuales reconociendo que cuentan con cieno grado de 

autonomía. 

LA LABOR DEL INTELECTUAL Y SU PAPEL 

FRENTE AL PODER POLÍTICO 

Según se deriva de las páginas anteriores, un Intelectual es una persona que: 

1. se dedica a la creación artística o científica; 

2. participa en la vida cívica desempeñando una función social; y , 

3. en ainbas actividades cuenta con cieno grado de reconocimiento ·público: 

En vlnud de estos tres elementos puede configurarse el siguiente perfil a manera de 

definición: 
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• El intelectual es un creador en alguna de las ramas artísticas (ya sea en el <;xtenso 

campo de la literatura, en el de la música, en el de las artes escénicas o en el de las 

plásticas) o en alguna de las disciplinas científicas (naturales o sociales), lo cual no 

excluye que en determinados casos pueda cultivar ambas categorías en una o más 

de sus respectivas venlentes. 

• El acto de crear implica -en la dinámica Interna de su proceso- el manejo de Ideas, 

ya sean propias o ajenas, en este sentido, el Intelectual es también un transmisor de 

ideas. 

• El Intelectual difunde los productos de su labor creativa expresándose 

públicamente, esto supone que tiene acceso a cienos canales de comunicación y que 

cuenta con clena audiencia que reconoce dicha labor (aún en el caso de que no 

concuerde con sus productos). 

• Cuando, al observar su entorno social, viene jtúclos científicos o valorativos en 

tomo a él, cuando ofrece recomendaciones Instrumentales o cuando llama a la 

acción dvica, el Intelectual desempeña una función soda!. 

En el desempeño de esta función social, el Intelectual suele participar en el terreno 

· político. Esta participación puede darse dentro o fuerá del ámbito del poder: 

Dentro cuando colabora directa o Indirectamente al logro de los fines propios de la 

clase política en el poder. Fuera cuando coadyuva directa o Indirectamente en las 

tareas de cualquiera de los grupos que aspiran al poder político; pero también cuando, 

sin suscribirse a ninguna fuerza o grupo· determinado, expresa sus opiniones y/o 

recomendaciones en tomo a los fenómenos de orden político, o cuando realiza 

actividades tales como el análisis y la crítica político-social. 

De Igual manera puede derivarse del estudio anterior que la clase pol!tlca que 

detenta el poder recurre a los Intelectuales en los casos en que: 
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1. requiere de su colaboración en materia técnica durante la resolución de pro\>lemas 

de carácter instrumental; y 

2. necesita contar con su apoyo para la formulación de consensos en tomo a Ja 

legitimidad de su domlnlo, a Ja buena fe y viabllldad de sus politlcas y/o a Jos 

medios de Jos cuales hace uso al instrumentar tales pol!ticas. 

Desde Ja óptica del poder -además de estar sustentada en la capacidad expresa de su 

trabajo y en su calidad moral- Ja imp~;.,:~cta de uri Intelectual puede ser medida en 

función de Jos canales de co~~c~ctó~ i(1~~ i¡Ü~ tl~n~ ~écé!l6, ÍI~ Ja éántidad de sus 
-- ' ~· - "'. - -~- - - -· - ,. - - ·-· - ., . ·." ' ..• »" ~ 

. :::i:::e~~eales o potenclales);y del ~~'IJú,lujo>que't;et tener sobre otros 

Por .su parte, los itlt~lectUaÍes'~iei'i!pre ltaii tratii"do;'d~ hlnulr en la d!i~cclón del 
> -~ • - ;:·" ., • : ;. :-;', ~ .. ;:.~·.: .'.·::.;.-.· :~::....:•-;, :·- .. ;;,_ .-':.::..;:_-- ';¡!.,_:, : >--- '·.:1::-~~::::o.">'¡),;'._; ';,_,_:.:.-' ---> ~ ; '. - :_ : -

rumbo social, en Ja estructura polític¡¡ yen 1~ ca,11c1encla de}os.·p~derosos. Bajo los más 

:;::.:::::r~;i'~i~~~í;~~~~::·· 
'' 

En la antecedente revisión de Ja5 ideaS de Gramscl y Bobbio' en torno al fenómeno de 

Ja inteÍe~~dad (e incl~o en Ja contradefin!clÓn de Zald presentada al inlclo de este 

capítulo) resultó evidente que los autores se manejan en dos planos: el del ser y el del 

deber ser, estructurando sus respectivos discursos, tanto en relación al ámbito de la 

realidad concreta, como en relación al de Ja buena voluntad. 
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Es claro que para Gramscl el Intelectual debe ser orgánico respecto al proletariado 

siendo fiel a sus causas y actUando en consecuencia; en cambio para Bobblo, el 

lntelectUal debe pugnar por la autonomía defendiéndola "cueste lo que cueste" cuando 

hace las ve~es de "ideólogo", pero cuando trabaja bajo las órdenes directas del poder 

político en calidad de "expeno", debe aceptar la relatividad de su autonomía 

responsabilizándose sobre sus actos y las eventuales consecuenc:J.as de éstos. 

Es lmponante destacar este hecho puesto que en el desruro!Ío posterior del trabajo 

se analizarán las controversias que los grupos lntelectUales Vuelta y Nexos han venido 

sosteniendo sobre el particular. 
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11. EL SURGIMIENTO DE LOS GRUPOS 

INTELECTUALES NEXOS Y VUELTA 

El caso E.v:célsior/Proceso· resultó 
sumamente importante en la vida del pa{s, 
pues rompió con la costumbre de que las 
v{ctimas de las arbitrariedades presidenciales 
prefirieran resignarse o reintegrarse al 
sistema [ ••. ] y fortaleció la libertad de 
e..Ypresión que si bien segu{a siendo 
condicionada, a partir de ese momento pudo 
ser ejerdda por todo aquel que lenta la 
tribuna, la valent{a y el sentido de· 
responsabilidad para hacerlo. 

José Agusttn 

La crisis económica. social y polltica posterior al llamado "milagro mexicano'. encauzó 

la prnliforación de diversos periódicos. rnvistus y suplementos culturnle"s cuyo legítimo 

propÓsilo fue, y con1ir~1·1a siendo, el de documentar y explicar la realidád polfti<:ll, 

económica y _social. plnnteando_ algunas altcmutivns para mejorarla._ La m~Yoría <le esas 

publicaciones -entre ellas Vuelta y Nexos- tienen un origen común: la salida de JÍtlio 

Scherer ele la dÚección "de Excélsior en 1976. 
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Este caso 1csultó ser 1111-pnl<1digma· para la eomunicació11 impresa del país. fo·rtalcció 

la libert~lcl de cx(>rcsión y prc;picfo el s~ngimicnto de diversos medios informntivos que, . . . . ,-.- -

a la fochu. hnn logrnd?.c':'n~olidnrse erdas preferencias de la opinión pública. 

Las div~rge~cias_é1!11u Nexos Y. Vuelca también tienen un origen común: el debate 

sobre la función °de lo~ ini~lectual~s suscitado a raíz del Jueves de Corpus en 1971. El 
.·._ J ,.- ··" ' • • • 

movin_1icnl~ eS~1~~li~l1:til ·_i>,~~v"o~ C!l:~re"lo~.,intélcctUalcs principalmente dos reflexiones .. 

La prÍme;·n acerca'cl~ la l~gltimiddd 'de lás' ·causas que Uevaron a los estudiantes a . - -·· -.-- .. · .. ·. -·· ' ' .. ' , .. - . ' 

manifestar su descontento y el· repudió contra la respues.ta guI>t;n!amc~tal; la ,segu~·da .· 

reflexión giró en torno al papel de los intelecttiaiés frente al Estadó; sii~'priinera los 

unió, ¡~·seii'u~dn Í~; di:idló. · . • :: . . 

.. Éste capíiulo se prop~ue nfurda~- ambas cúestiones iniciando ron una breve 

exposlció'n :de los a~gu.riento~ ~tilÍ~~clo~:. por los i~telect~ales para ventilar sus 

dif~renciasacerc:l de suh>apel r;~ntK· al poder :Político,. puesto que de entre las 

personalidadés de -~st~ s~ctor'•en oortflicto s~rgirían, tiempo· después, los· miembros 

tanto de Vud1~; ~~ñ1éi'~1/iV~6~. 'P'osi~ri;,'.;ne,;te se analizará el momento en que el 
.·:< : - .: ,_ .;_> ;> . - ' -

periodista Julió Schérer salió del diario Excélsior y la repercusión que éste hecho tuvo 

entre los i~teleciuales en dispJla, ¡i~r~ de esta fonna abordar, por ítltimo, el origen de 

la f11nd~~iÓ11 clenlg1111os de .. losmedios impresos de comunicación más importantes en la 

actualidad mexica~a, entre ellos las revistas Vuelca y Nexos. 
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EL DEBATE EN TORNO AL PAPEL DE LOS 

INTELECTUALES DURANTE LA DÉCADA 

DE LOS SETENTA 

Antes del 68 se cuestionaba poco la· participación de u~ intelectual en el servicio 

público puesto que, hasta entonces, la historia mexicana presentaba ejemplos preclaros 

de distingnidos personajes dedicados al cultivo de las ciencias o las· artes'-quienes, 

de.c;eosos de s~1vir' ~: I~ n~,~~ó1.1,, no dl1duron en, ingresar a la .·a~O~i~is~·ració"l1 ·públi~ 
federal de siis respcct;vas -épocas. Tal' es el caso de personaÚdnd-~é0i:o~'o'! Ignacio 

Manuel•Ahamiran~, Guillermo Prieto, Manuel Gutiérrez Nójera, José:Jua~iTablada, 
José VásccinceÍos, Affonso Reyes, Martín Luis Guzmán, Hodolfo U~igli y' Jaime ;To~~s 
Bodet,-entre -otros;' Si bien- es cierto que algunos de ellos tuvieron problemas con el 

régimen -al cual prestaban sus servicios y se retiraron en -condiciones de franca 

inconfonuidad;··5¡,s salidas nunca generaron en la opinión pública- cuestionamientos 

sobre la valicléi'étiea de la vinculación entre los intelectuales y el poder político. 

Después-;lel 68 las relacio1ies entre el gobierno y la intelectualidad suftieron una 

tmnsformílción radical. En protesta contrn la represión. Octnvio Paz renunció al cargo 

que ocupaba como embajador ele México en la India. Su dimisión contó con el apoyo de 

los intclcctlmles mexicanos, 110 a~i su .regreso al país. 
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El poeta mexicano, pronunció en 1969_ una_ conferencia en la Universidad de Austin 

misma que, una vez ampliada; s'c convirtió en Pf!sdata, continuación ele su célebre obra 

¡¡¡ laberinto ele la soledcrcl. E~ PoscÍ~in Paz ·efectuó un análisis reílexivo del sisiema . ' _,. :• 

político mex~cnno y ~le la· m~s~~·~· ~e Tl~fotoi_~~'- en ~us p~~i~a_s sostenía que la solución· 

a (a crisis D?ciOl;a( no era (a ';~VO(tÍciÓn·q~e ~~tÓnce~ proponfa.n (os líderes estudiantiles 

y la mayo1ía de.la izquierda, s'in~Ja i;;;._t~~ra~ión de una verdadera .domo.erada. 

·: .. ' ' . . . ' :.: .. :'.~ '.'/~ ::t_: ~· ~·--~ ~':~ . '. ~ {, .. .: ,,,, . _., 
En el primer.capítulo.~ellibm comparó al régimen.mexicano de partido único.eón el 

de la entÓnces Ü~ión.·d~. ReplÍ~liea~·s~ciriÍ.isÍ"sS~viétlca~y ;ent~~é_ió:."L~s.·experiencia.s 

::º:~:;:u:q:~c;s~::~:~i~~~;~:~·;~Jcte~~e~~j1J~·~!tª~i~ci%f~5t:~~~:ts;: 
p~ro pr?p~~~~·~~-i~-~n~~-:~·n:~-:;~1:~-~,o~:.:·_a-J/~:~i;~¡:~-.~~~'.: 1~~·: ~~~-~·~r~~?"S~\ D~5cil~ 'i~i~n:~ra~ ~· e·1. 
balance históric~ resultaba f~vornblc a nues~rosi~ten1a ~~lític~>;:¿ ,,, ;.:-•; ''·' 

Paz proponía cómo estandartes de la modernidad; ladcníocra'cia''iiüri~dá.,a.I éjercicio ele· 
- , ,_: .- - -" '.; ·;: .' . ': ~ - ~ _'-- '.,;.. :,": - - ·~ ~ . , '¡ \ ' ' - . .::. ! -~ -'~~-~F.:'::);_. _:. ;;':,, '~~·:;.:·::, "!~)'.';;_ .'~~?: :.-_: . . : • .< .. '. • ; ; 
la critica intclectuah'cualesquiera qué sean las limitaciones ~ela' denió(:racia OCcldental 

[ ... ] sin libertad de, ::ntic.1 y ~in plur~lidad de opinio·;,~s ~~~pos"·~º Í1~~ vid~ ¡;olhica. Y 

pa~a. nosotros, .• hoiiíb~es. moderno~.· vida' p~lílica es ;~¡¡;¿;;iin~· d~!~idi. racional y 

· civilizada'2 • Eje~cie~do este ejercicio sentenciaba: 

Los·jó~e'ries Í~OátÍ~s .que recitan el catecismo de Meo -de paso: mediocre poeta 

ocadémiCO:-eam.eten no sólo una falta estética e intelectual sino un erro~ mornl. No se 

· puede snctific8r el pensamiento crítico en nrns del desarrollo económico ncelerndo, In 

ideo revolucionaria, el prestigio y la infalibilidad de un jefe o cualquier otro espejisnm 

nnÓlogo.3 

1 Pwdara. México, Siglo XXI, 1970, pp. 30·31 
2 lbid, p. 30. 

J ldem. 
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Estns tres citas siiven para evidenciar por qué el libro fue rnn duramente etiticado por 

toda la izquierda mexicano, debido u ello, Octayio Paz rc.8rcsó al país en 1971 rodeado 

de un clima hostil. 

'.·;·. . 

Luis Ech~~erriafueuno ele lo~ Presidentc~nu>Í<Ícanosque 111ásse han acercado u los 

intclcctualés. Compr~néHencl~ c¡;\e¡~'sit;1~ci~li ;,llsts~se1ít:iidchoreqtlerín de altas dosis 

de legitimación én'f.i~.6n el~; lá'glli,;;~1~bllid~d, c0hquis;Ó'1n ar~isÍnd de Carlos Fuentes 

qúien no sólose~dfü11~;~1w~~:!ilis~· ~%:~·í11úf~1!~,ólin'gri;¡ pr~s~litis~o ~su' favor. 

Fuentes organizó en~~ntros ""'.re'"¡ Presiden!~ ~ personalidades como Femando 

Benftez; M~ría L~~a lv1~1ie1a~~. 'Jbsé{11is;cuh~ns' y Ja ríos _;ds. Tiempo después Óbtuvo 

como 1ecodilieri;n I~'~d,icind~ C!r;1baJ~cJ~'cÍc M'é~ico ~i/F;driéia: 

Ennr~l~~dci !ne b.'í~dir~ d~ lri Ú¡,;,~ad de expresión, nl lniciar su sexenio, Echeverrin 

repanió reg~los e. inviiuciones entre los editorialistas del pdrlóclico ~céisior: Gastón 

García Can tú; Cario~ Mousi~áis, Heberto Castillo, Mi~uel Ángel Granados Chupa, José 

Emilio Pacl;;co,·'.Jorg~ IbargÚengoitia, Abel Quezada. Vicente Leñero, Froyláu López 

Naiváe~· y ruea;ci,; Gmibay, entre los principales. El entonces direct~r del periÓdico, 

Julio SclJCre,r; en vi~~-dei éxito obtenido decidió expandir sus actividades financiando 

la revista Plu~al, bajo la dirección de Octavio Paz. 

En una entrevista que el premio Nóbel concedió en octubre de 1993 al mismo .Julio 

Scherer. el primero le recuerda a éste: 

Tú me propusiste con extrañn generosidad -npenns si me conocías- In direccidn de una 

revisto semanal de opinión. Rehusé: no me scnti'n t.'011 inclinaciones por el periodismo 

militante. Tampoco con talento. Tenía otru i<len y te propuse In publicación de una 

revista nrn~sual de cultura: letrus, urte, pensnmienlo, políticn. Tú aceptaste con 

2'1 
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entusiasmo [ ... 1 Así nadó Plural: 001\iundón de dos ideas y de dos volumndcs: [ ... ] el 

mismo nombrl! de la revisto ern un manifiesto: nos oponíamos ni monólogo del poder 

y al coro de los ideologías4 • 

En torno a la revista se fonnó un pequeño grupo compuesto por escritores y artistas: 

'No éranms políticos profesionales; tampoco buscábamos el. poder ni tenfamos una. 

filosofía política defmida'. Nos .unían ciettas aspiraciones de.mocráticas y nuestra doble 

apo~ición~.iaheg~~1onía.del PRl,Y a las.formas·a!Íerr;n;es f aúi~ritariasque había 

adoptado el coinunisnio''5 , rememora Paz en la. misma entrevist~; shi enÍbárgó n~ es 

esta u.~ª v~ión 'lue m~chos ~ompar;an. 13:1 escritorJo~é Agui¡r~·~seg~ra:: .... J· . .. 

Plural enlo más mínimo. hizo honor n sti no~bre yi PT~(l¿, c~:mf{)rm.s,.: unn niÍifin 

compuesta por Gabriel Znid, Enrique Krnuze, Alejandr~ Rossi, Jo~é de.In.Colina, 

Ulnl~me Gonzúlez de León, Julietn Campos:' Sni~~d~~ Ei;~o~do, Ju~~·G~rcfo~~nc~ y 
. , . ' 

Unos más que lograron colarse o este grupo, elitista como pocos y tnn heÍ'mético coffio 
• • • > • ~ •• •' i, . ' ,. •' : ( ' ' . . . 

los ffiisterios de Eleusis6
• 

. . -. 1 -'-: ·; ','. ', .:~ :.{ ·. '• '. ,. ·' :_ _:' 

Durante los preparativos para la aparición del primer número· de la revisú1, tuvo lugar 

la represión estudiantil del 10 de junio de Í971. u;. 8,;;r~«1e'~o;mallstns organÍzaro1; 

una manifestación en apoyo de los estudii.ntes d~ la Ú~iver:.id~d 'Áut6;ioin'~ d~ N~~vo 
.. , -.·.; ,·-; .. _ --.,;> .. , " 

León, quienes protestaban en contra de una nueva Ley,Orgáni~ int~ma. ala que 

consideraban injusta; dicha manifestación sallÓ a Íá~' cln~o d~ ¡¡: ta~de ·~e·I Cas~~,d~ 
', -, .. - ·' 

Santo Tomás con dirección a la Escuela Nacional de Maest~os; ~in Í1~bér.sido autorizada 

por las autoridades correspondientes. Las r~:~~s;policl~~s o:d~n~;ó'~'q~~-\arnarch~ se 
, . . ; ;·; ".··_;'.e: : !{)J.'. ..... ~:- '..: i.f - .... : ~ ' '' . 

disolviese, sin embargo, los normalistas¡.Y ,o;tr<~~)~~·e:n~~: eapitnlinos que decidieron 

"' "En víspcrns de rus 80 años, OClavlo Paz hace reladón y recuento de su pensamiento", México. Proct..to, no. 885. 
1S·Xlt·93. p. 9. 

5 lbid. p.8 . 

., Tragif."omedin Me:ncana :J, México, Planeta, 1992, p. 20 . 

. 111 
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participar continuaron su manifestación. En la avenida México-~~n~uba fueron agredidos 

por un gntpo de p~r~militn.res sin que los c11er¡1os policiaco; i11te1vinieran; El saldo dei 

enfrentain.iento.ftre de 29 muertos, numerosos heridos y variosarrestados. 

Precisamente esa misma tarde .Octavio __ .Paz, acomPañado_ ·d·~··¿~~·IO~·_Fuentcs (cúya 

amistad había~ ;;1Íclndo desde el inviemo de \gso ~n · Parí~Í s~ 'e~contraba en uri 

evento 01:g~niz~d~. parla Univcrnidad Nacio11~l .Autón~n1~·d~ ·~léxico: Pnz rememora: 

'Esa tarde, i~~itÓd~ piir UD g..;J~O d~ jÓven~S uoive.'si;arlÓsyo d~bfri )~er Ínis pO~lllaS en 

un paraninfo ~lli~e.:Si;ari~: Mé ac:<,"Ínpañnbaii ~ario~ arriigos~ erit~e eÜos Carlos Fuerites 

y José Alv~rad~. S~s~endiÍnos el acto Y.al cHn'siguicint~ puÍ>lic.1mos en' la prel1sa imn 

declaraci~S1·~ d~,-·scvera:~~n~Ü~:a 11.? ·• 

Entre la su~p-end16·~· del ev~Mo y la d~claratoria de censura, hay un detalle que se le 
''··:' .... " .·. 

escapa a Paz y que'.sin el11lxtrgo, tierie aún cabida en la memoria de José Agustín: 

Esa noché, el pre~i_de}ite .E~heverrin se mostró ultrajado¡ aseguró que no tenía nadn 

que .ver con éso y'dio'a ·entender que "otras fuerzas" (o sea: Díaz Ordaz y su gente) se 

habían confobÚlado para desestabilizar al gobierno y debilitar a la autoridad 

Presidcnciol [ ... ] En una entrevisto que esa misma noche concedió o. Jacobo 

Zabludowsky y su noticiario 24 horas, el presidente agregó que había ordenado una . 

investigación a fondo ·"cnign quien caiga' [ ... ] Zobludowsky también entrevistó a 

Octnvio Paz y a Carlos Fuentes, quienes dieron su apoyo a Echcverria.8 

El presirlente destituyó n algunos funcionarios, culpó a los 'emisarios riel pasado" y 

prometió no cerrar la investigación hasta hallar a los responsables. Fuentes y Paz 

aplaudieron la medida. Sin embargo, ante el incumplimiento de la promesa 

1 "En \'l!=pcms de sus SO ni1os, Octavio Paz. .. ", Op. Cit .. p. IO •• 

8 Tragicvmrcfia Mr>:dccma 2. Op. Ch .. p. 2ó. 

.11 
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presidencial, semanas después Octnvio Paz arreció sus críticas al sistema, las mismas 

que había planteado ya en Pasdaca; mientras que Carlos Fuentes escribió en Plural 1111 

largo ensayo en el que reiteraba su apoyo al Presidente Echeverrla, asegurando que 

éste estaba abriéndose a las reformas y con ello, cerrándole el paso al fascismo que 

amennznba a México. Fue entonces cuando comenzó a fracturarse la amistad entre 

ambos esc'ritores. 

De esta manera, ~l Júev~s de Corpus provocó.en 1971la división de los intelectuales 

~~~~~~~Jf!~iil~~~ 
central de la apertura democrática del P~esidJni.>; qu~~el 10 d~.j~to; la,; fuems ~nás · 
regresivas de México . se o;.;aiJ!~;,;~~ 'i;¡;~ ?i;.;¡~~~Íi~J?3i<l~cfll;i;;.i~; ~a 
atemorizar a los ciud~danos y lin.:.;r creér qJe. cUalqi:lier irucinrl~a ¡x;l!tica lib.;; es'iáiia. 

condenado, de nueva,- ª ~ª. rePresió-n. 9. 

Con tales declaraciones c~menz~ una'poléÍnica que, hubl"Ía de d~ftnir.Ues gr~ndes 
alternativas ~ntre lá in!el.,i:tu~µd~d d~i pai~t Ja iiqul~rdifc1a'd~re~lia ~ .·ia · fe;c~ra vi~";·~ 
decir de Fue~tesi •ni socÍ~li~Íno a~torlmrio:~i·.;¡,itiíuSmo Jib;;~~¡·. · .. 

P'.lra su número de oc:ÍÚ~r~, P!u.ra/~0!1VoCÓ a uná diseusiÓn en la que participaron 

Octavio Paz. Cario~ Fuéni~s;: JllaÜ;G~rcla p~~;;,. c~~los Monsiváis, José Emilio Pacheco, 

9 Tiempo Me:cic.ano, México, Joaquín Mortlz. 1971, p. 182 . 

.11 
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Gabriel Zaid, Jaime García Terrés y algunos más. Sus opiniones se publicaron bajo el 

título 'México 1972 los escritores y la política'. 

Las divergencias en cuanto ni compromiso intelectual se debatieron entre dos 

posiciones: apoyar o no al gobierno de Echeverría. La cuestión de fondo el'a la función 

del intelectual: Paz y Zaid sostenían que no podía ser ofra sino la crítica independiente 

como respuesta. a la co.nciencia'individual; .Fuentes y Benítez aseveraban que el 

intelectual'. debía .·;~mi~, ,;_..;~c,';'cÍÚdacÍ~nélas'.eidgencins políticas que se le 

::::::7t:~r;i~~~~·d::~~r~~~;Ítl~~1~ q;;e I~ vocación socialista exigía el 

"' .·,- '-'\.-··<--~·-.·-\;·:_. - ,·: ___ .·;;~>;': .. -·;:. ·; :· 
En resumen, ~I in~~l~r;Ü.~I Podf~ .ri~Üte~e~ ;~ independencia del sistema sólo en la 

visión d~ Pa~ y ~h I~ d~ Za,id, el res;o de •. ' . 

del "intelectuídi:Qmprometido'; 

El suple~~nÍÓ ;{;, la ~eJiS;a sÍelllprehÚ cultura .;;;?fvléxicó, dedicl u~ número 

completó a. debaÍir el tema: LOs artiéulistlis Crlticarón prlnclpalmcnie a Fuentes y a 
·- ,. . . •. ,·.' "" ' - " . '- . : í ".~· ' - . , '·' - . - - _., ·- .. - - ·- . . -

Bcnftei, tachándolos .de 'int'elccttÍales ·orgánioos' del sistem~; También criticarón, sin . . ' . ' ' ' ' .. .. "· ,_ . ; _, - . .. . . . . " - -- -~'---- -· --'" ~ 

menciones élfre~t,;~.~a PllZ y a:zaid, nludié.rídólos ér¡tre quiene~ se consideraban a.sí 
. -- "> -· j;.-'· ·--'~·~ o···,,····~,-..c·_;_ ..•. -.,.---- ,., .. , .. 

mismÓs .•.. intelectuales. ilidepe'ndi~mes e~ieléciuales Hbérales\ e "idealistas" ·los 

llamaro~). ~s~~ur~~do que e~,t~b;.~ aislid~s ·~·~· I~ ~e~Í¡d~d nacional, En. e~pecial, Carlos 

Monsivá~ atacó, los. p;odu~i~s' ele este.' tlpo de. irÍtelec~~~les, d~scalificando su 

'liberalismo ideológico' puesto . que; 'desde su perspcctiv~ .integradora, 11101bién 

confu~~l~ '/ta~~bi~~. aI• npoy~r firi~lmente al sistema, p~rticipii de su acción 
enaje~~dc;ra~io. º.';e 

10 1
1.a posibilidad de la polémica", México.La cultura en Mé:dcO, no. 548, 9·VID•1972, p. 3, 

J.I 
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Los articulistas del suplemento sostenían la tesis gramsciana del "intelectual ocgánico" 

analizada en el a1pítulo anterior de este trab<1jo. Desde esa perspectiva. si todos los 

intelectuales son -sin excepción- org¡Ínicos, más valía para ellos ser "intelectuales 

orgánicos" del proletariado que "intelectu.ales orgánicos' de la burguesía. 

. - .' .. . :· 

Jaime Sánchez Susarrey-con _todala parcialidad que lo caracteriza'. escribe :ell tomo a 

la escisión: 

Las posiciones' quedaban 05í duramente definidas. Por una parte los intele~iu?les de 

izquierdo,· que en su mayor parte pertenedan a la généraclón"del i¡Bi~e autodefinlnn 

eolito iOi:~tcictuo·l~s org.ánicos .de un proyecto rev~Íud~~~~,~-~;::~~rih~~;':P~~; _otra; 

Femnnd'o Benítez y Carlos Fuentes e~traron al gob·i~mo-y re~ivi~rc~"~n ln .. prá~tlca"·1~ . -.· •' '·. . ... ---· 
vieja idea. de que·se puede hacer más desde den.troque_ desde.Juern.:Finalmente, 

o~tiivio Paz, Gabriel Zaid, y más tarde, E1irique Kro'~~. O.:~miercm el p~yecto de la 

crítica ini:e!ectunl independiente.11 
. . . l 

En tales circunstancias, a partir de 1972, el debate estuvo dividido principaÍmente en 

dos bastiones: Plural, la revista del perÍÓdiéo frcé1~iory, La<Cultu¡~· en México, el 

suplemento de la revista· Siempre!; donde colaboraban ~ntre ·otros, liéctor Aguilar 

Camín y José.Joaquín Blanco. La dire.c~ión del suple;nellto había pasa"lo de Femando 

Benítez a José Einilio Pacheco y luego~ Carlds Monsiváis. Bajo la batutá de éste últim~ 
fue cuando se publicó.l~ mericionu~~ edición dedicada a debatir con "Los escrÍt~res y la 

política' de la' revista Pl~ral: 

A través de las páginas de a~bas publicáciones los do~ grupos ventilaron también sus 

diferencias e1i tdrno ~ la 8;;~~ÍI~ urbana y ;:u~.1 en Méxi~o. ~1 golp¿ d.e Estado chileno 

de 1973 y, a la vigencia ~le la Revolución citbana. 

t1 F.l debrue político e inulecwal en Méxi.ro. ~h!xko, Grijalbo, 1993. pp. 34-35 • 

.IJ 
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EL GOLPE A EXCÉLSIOR 

Después del 68, mientras los intelectuales discutían sobre su propio papel frente al 

Estado y exponían sus respectivos pumas de vista sobre diversos tópicos relacionados 

con la política nacional e inteniacionnl, E;m!lsior se convertía en el periódico más leído 

e iníluyente del pais en esa época. 

Heberto.Castillo/qui~·~·;¡, incorporó al citado diario en 1973 como editorialista, 

asegura: ;¡é~ :.·&c.ilsioí·j · c'ó'~vértido' pm.' Julió [Scherer] en el·•· periódico más 
) ,, - ' '. 

independiente que ·ha tenido México en toda sll historia modenia' [ ... ] hallé la tribuna 

adecuadap~rh ii'~áHi~Ú~ ~ólftica r;ácioit~I y proponer solución a los grandes j)(obléinas 

Ila~o~~Jé's;~ii~··_ ("-·:· · 
. - . ·.-;,;':e·'. 

En ausencia Cié un podei Iegi~la:tivo·fuerte y de: pa..;id~s políticos funcionales, · 

faéélsiuÍ:jug~ bir' el piípei 'de úrl co'ntr:ípeso poJÍiico ··~ tra~és ~~· 1~~ ;,rlíi.;,s y' priipuesuÍs . 
-.· ' '·--·--.- .. '~·-, -'-. - - ., ___ ,,, ···. ,:<_:_...:·.·-"_:,.','«.':.,~~:.~-,-·;..0·0,;~~;-.;.,'.:,-.:··-:, .. , 

de sus editorialistas y:·de la repercusión'é¡ue: éstas •tenírin én ·Ia\opinión"¡iública. El· 

periódico 'estaba en··· manos de unaCcioperati~a~ confon;-;áJ~··es~nci~lmer;te. por 

tr~baiadores y reporteros de base, cuyo cor;séió de ~d;\,i;iist;~ci?ri'.~n ese entorices 

estaba encabezado p~r Regino Dínz HecloncÍo, quien ér~ pa~ie del grupÓ q~e en 1968 

ayud<i u Julio Scherer a llegar a la dirección del rotativo. 

12 'Verdad !<lll rorraplsns". MCxlco. \."frt'1'tr:ta. no. 11, ahril de 1994, p. 60. 
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Antes del arribo ele Schcrcr. la Coopcrativn estaba acostumbrada a una línea 

moderada y no vio con simpatía que, b.1jo la dirección de éste, el periódico tomara una 

actitud tan crítica hacia el gobierno del presidente Echcverría. Esta situación condujo a 

una polarización en el interior de éxce1sior. Por una parte estaba el gn1po de 

editorialistas criticos: Miguel Ángel Granados Chapa, Heberto Castillo, Ricardo Garibay, 

Carlos Monsiváis, Vicente Leñero, Froylán López Narváez,Jorge lbargüengoytia, Vicente 

Leñero, José Emilio Pachcco y algunos otros; por otra estaba la Cooperativa que se 

sentía marginada por el grupo de intelectuales ~ercanos a Scherer: "La divisió_n :_del 

grupo schereriano se polarizó entre Granados y Regino: El grupo de Regi_nó ~iempre 11io. 

con. desdén a la Redacción y a los trabajadores de base. Ellos;· eran cl,._cerebr~ del 

periódico; del otro estaba el populacho'13
• 

. ~ ' 

El problema que dio origen a la.salida de. Julio Schemr de.la dirección del periódico, 

c~menzó c~~ la irico~fmmid~~ e~premial f~erit~ a l~ l!~~~ crÍtlca\Íe In publieaciÓn. 
' ", -·'· .. --: ·, ..... ·:-.·" ·-·. ,-·-·.· ._, [.·.· -. ·'···.-,,·, ''· . 

. En 1972, sin previo aviso, el s,ector privado retit'ó susánuncios colllerciales durante 

más de dos sem~n~s. La Cooperatl~a ténfa ~n consid;~abl~· ~~;ri~~~í~.:co~f~m~~cl~ p~r 
las instalaciones del rotativo y un fraccionami~nto ~~~icl~nci~~I'~~~ ~~d~ dé Íl~uldez 
para af~ontar ~al eventualidad'. En vista de que no liabfa'f~ri~?s,p~ra,~'!b;i~,l~,¡ióm¡na; 
el Presidente Echeverria salvó la situación ofreciendo a ~cherer ,i;foctivo para,cubrirJas 

pérdidas y brindándole más publicidad derivada d~ las 'e1~lii~s~~ ~~ra'est~taÍ~s: oi~há '·· .·. :" . .. · . ,, .,·· ... ", "'· 

actitud pudiera resultar paradójica considerando: la 'dftici(ca~i" si¿tcmÓtia," que Jos 

editorialistas ejercían confiando en la libertad dé ~xp~e~ió'ii tan p";;;cl~:nÍri<la ¡;'~r. el 
«.:' . 

mismo Jefe del Ejecutivo. 

13 "Los hechos que predpltaron él golpe de E.'l'rélsi~r: ·Hablan· ~~tra~jador~s .. ;· ~~éxtco, Viceversa, no. 11, abril de 
w~~n ·. ·' · ·· ···· · 

.llí 
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Al respecto cXisten ~lifo~«;rÚ~s v~1.siones;'f}or,_ejem¡}lo;·Gñst~n GÜrcío Cantl'1 considera 

que todo se debió a u~ ge;to de bt;etm vohlntncí''por parte del Presidente: 'Puede haber 

contradicciones en un gobict'no: pero no~inseinid<Í ¡.:·.] Echevenía, entre el Consejo 

Empresarial y el hundillli~nt~defrcét~io;,·prefÍ~iÓ s~pli~la nómina de la Cooperativa. 

El mejor periódico del pa~ ,¡() pod(a de~Óparccci por una ofensiva patrona1"14
• 

'' .. 
, .. ,,, 

Esta no _Cs_ u~a',visi~i~.'. qu·e-· n1Uch~~---c01

nlpaft~·n •. por~-~I c_orítralio, la n:iayoría de ·1as 

opiniones coinclden en s,eñalnr qti~si los in'dustrial~srctlrar()n su 'publicidad a F.xcélsior, 

esto se, debió Ó:ind[rcciairienÍe-. a la' inteíveóclón · 'd¿I ;, mi~irio · Pre~ident~:· La '1'evi~ta 
Viceversa d~<lÍéó d1~unós articulo~ de su ~úll1ero' J.i C"Próé~so';a JuÍióSchtÍrcr"), á 
profundizar en·, ~I tema del boicot de la iniciativa priváda y el p()síé'ri~rg()lp~ d~ la 

Cooper~tiva. de' F.xci!/sior cóntra su dirección. De acuerdo al testi;~Ónio ,·de . los 

extra oo'jadores del p'eriódico: 

Juan Sánchez Navarro le contó a Scherer que en una reunión en la que los 

Cmpresarios se fueron o quejar de que E.xcélsior los atacaba mucho, Echevenín les dijo 

que ellos tenían en sus monos el e_yitarlo, puesto que eran los empresarios quienes lo 

sostenían por medio de la publicidad: Entonces decidieron hacer el boicot Echeverria 

quería salir como el salvador del periódico y ganarse así la lealtad indefinida y la 

voluntad del director.15 

No obstant~, la linea editorial de F.xcé/sior no sufrió ninguna modificación. En julio de 

1976, el mandatario, 'disgustado porque F.xcélsior no se prestaba al juego de simular 

una actitud critica" ·según José Agustín· "hizo que Humberto Serrano,· uno de sus 

14 GARCÍA Cantú. Gastón y Gabriel Garáa Careaga: Los inreleccual~ .v el poder, México, Joaé¡ufu Monilz, 1991, 
pp. 131·132. 

15 "Los hechos que predpltruon el golpe ... " Op. Cíe., p. 38 . 
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pilal"es de la 'segunda reforma ngra.ria', invadiera el fraccionamiento Pa~eos de 

Taxqueña, que pettenecía n Ja Cooperativa del peliódico" 1º. 

En realidad nunca se esclareció la participación del Presidente, pero es plenamente 

factible que la animadversión por par¡e del gobierno haya contribuido a que la 

Cooperativa terminara por oponerse a la dirección de Scherer. Por lo menos así"l.o 

percibió la opinión pública y quienes entonces trabajaban en Excélsior: 

Ese fraccioriiímiento [ ... ] siempre tuvo problemas de tenencia de tierra porque. había 

sido ejido!; se compró y aunque se cumplieron los requisitosde enrOnces, eri' 1976 se 

resucitó a los antiguos ejidotarios. Nadie dentro del gobierri~ JEi·'~y~dó o'scherer a 

, r~olv~r el pro~lemo. Todo el mundO sabía que Serra~·~:e-rli<~n:·¡~~~e~~ ¡~-VosO~ 
del Estado [ .•. ] El conflicto permeó todos los extra~tos de

0 

Ja'~ódi,;,ratl~o; lo. ~in~e~n 
como un~ agresión y exigieron n Scherer que soluci~·~a~~ el-:~~fli~i:~.· j;e~_;éste f~ rÍ~ 
tenía capital político para solucionarl.o. Había. unvad() d~~~e~ y. él se ne~aba a 

hablar con el Presidente. El mismo día del goÍpe, ¡;.;r eje~plÓ, n~ se·~~c¡,·~trnba en 

México ~inguno de los funcionarios d~ p...;;,.~·d~I ~;.;,sid~rit~ E~h~terrí~~ S~I~ Sch~rer 
de la Dirección y a las pocas semanas s.I! arr~gla el probl~m~ de'Táxqll~ri~.17 ' 

Los hechos sucedieron de esta ma?era: cuando el fraccionamiento. fueinv~~id?,_ los 

trabajadores presionaron·a1.·.director para que recurriera al jefe del Ejecutivo en busca 

d.e ayuda; e~ prinéipi() Schererse negó a hacerlo: 

De acuerdo con muchos criticas de entonces ern un problema de vanidad y de 
•,. . ' ' .. , . ., 

. soberbia., Entre .la soberbia del Presidente y la de Scherer. Se sabe. que, miembros del 

80binete,fueron a ver a Scherer y le pidieron que le hablara al Presidente: Un día, uno· 

de ellos le dijo en su oficina: 'Déjame que te comunique con el Presidente", y Scherer 

le dijo: "lPor qué le voy a hablar al Presidente si el ofendido soy yo?" Su queja era que 

1
' Tm.giromtdiaMe:ricarra2,0p.Cit., p.119. 

17 '1.os hechos: que precipitaron cl golpe ... " 0¡1. Cic •. p. 39 . 
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Echeverriu pretendiu munipulurlo [ ... ] Lo queja del Presidente era que no hnbín lealtad 

de pnrte de facélsior. siendo que él se hnbín portndo muy bien con el periódico.18 

En vista de que no se encontraba solución al problema, la Cooperativa convocó a una 

asamblea general extraordinaria que tendría vcrificativo el 8 de julio de 1976. Un dla 

antes, bajo la sospecha de que los cooperativistas intentarian destituir a Scherer, sus 

colaboradores más cercanos decidieron contra atacar redactando un manifiesto que 

pl~neaooll p~blicnr ~;¡·¡~·última 'r68;.;~· de la primera sección, la más solicitada por los 
.,. . ' -- -~'·· . _,- - ~ ' ' ' 

publicistas: En 'el apoyabllit ·ª'ª dirección y a• la gerencia general, advirtiendo que no 

cola~,.;rian-~oniu'i~ di~~~ón il~gíti~na. Entre otros, fim1aban el manifiesto: Heberto 

Castillo, Ga;iÓnGa;ci~·c~iítú/Migl1~IÁngel Granados Chap?. Vicente Leñero, Manuel 

Becena Acosta'.HerÓRodrlgu~~ d!!i Toro, Jorge lbargüengoitia, Froylán López Narváez, 

Ca~los Monsivá~. J~slÍ E~ilio' Pach~c~. Abe! Quezada, Octavio Paz y por, supu·e~to, los 

colaborad;;es dé,~tural. Éste .;,aniÍiesto nu~ca llegó a publicarse .porqu~ los.o'rositores 

de Sch~rer lo r~;iraron d~ las imprentas en la madmgada, por lo qu~ el 8 de j~lio~ la 
····'--·---·--··-·-·--·--- --·- - -·--· -··, :. . ·- e"' -·' , , ·-

página en cu:?stiÓnaparecló en blanco. 

Par~ce. ser.queJuli~ Scherer en~ el único que confiaba en q~7 n·o lo)lian-asa.i:¡ir.por 

lo que eÚ~_ impli;,;.rÍa para la. imageri del gobierno, por!~ q~e rep~eseritnrla pará el 

proclamado.·· avance· de• la. libertad M p,;,ns~ y <le . I~ d~m~.;:,.cl;;,, s·J~, aiuigos y 
colaboradores no compartlnn su optimismo y lá mis~m mañahá d~l s'd~ juli~ l~grá~on. 
convencer a Sch~re~ d~ que la única s~Uda ~ni uri·~;/a1 J~f~ d~ L;;'~ iiii~~. ~;~embargo, 
no hubo respuesta. Gnstón G~rcía Cantú, testigo p·~es~nclal: relata I~ e~cena de estn 

manern: 

En lu oílcinn de Schercr,·aquel 8 .~~ juli~.:e~taban Ricnrdo Gnribay, Vicente Leñero, 

Hero Rodrlguez, Manuel Becerra Acostn, algunas reporteras [ •.• ] hacia las ocho de la 

18 Jdrm. 
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mañnnn Gnrlbny tomó el teléfono y 1parcó c. In oficina. dC. In Presidencia de In 

República: "Soy Ricnrdo Gnribny; estoy aquí en E.YCélsior y me urge hablar con el 

Presidente". Después de un momento el ayudante regresó y Ricardo nos refirió: "El 

señor Presidente no puede c.."Ontestnr su llamado; dice lo disculpe: Esuí atendiendo a 

unas personns". 19 

Bajo esas circunstancias, horas más tarde se llevó a cabo la asamblea. Argumentando 
' . . ' ' '. '• '""" . . . . ,,-,· ,,,- ., . ' .-~- - -

que perderinn el fraccionamiento por la ini;ansigcncfa del ento'nces diiecwr .. y _sus 

constantes enfrentamientos mn el ~·obi~nio\ :ki~Ícla~i~~ ;r?v~~ri;' l~ C~op~r~tiva 
d~ci_dió resguardar Sil fuente d~-t~ab;.j~ y :,,'p~trliri~~i?~blig~;,d¿··~·J~lio 'Sch~;er a 

salir de Excé~;o~ J~,;;o"~~~ ~~" e~~ip~ de edi~~~aliSfus.;AsÍ ~~.;;;:;-rdts~~~~e;·eso~ 
" .' ~·: ' "-~-~-: ,. : - ' " " ,-,, .. 

momentos: 

Llegó la hornd~I tumulto, _muchOs ojos desorbÍtados, la r\Jri~de ~gu_n~;, el ~arcasm~ 
de otros~ [.:.] R~~i;10 Dfa~ Redondo y Manuel 'secerr~ í\cr;~;,, se'méntttball la ~adre 
cofi lo~ labios. Me confortaba la tranquilidad de Hero [RÓdríguez del Tó;Ó, enton~s 

·. Gerente.General defacélsior], estoico. Sabía de qué se trataba: En In orden.del dfa'de 

la asamblea extraordinaria [ ... ] ni· a él ni a mf sé' nos concedí~ ln.-pal~bra" por 

disposición de los Consejos de Administración y Vigilancia. No podía ser más burdo el 

engaño. Al amanecer se inició el atropello con la aparición de la pdgina en blanco. En 

el texto que finnó con Octavio Paz el Consejo Editorial y los mlaboradores de Plural 

quedó escrita una palabra que refleja un sentimiento común: indignación?º 

Regino Díaz Redondo Fue nombrado por la Cooperativa director de Excélsior en 

sustitución de Julio Schere1·. 

19 Los inctlectuale.s y tlpoder, Op. dt., pp.133·134. 
20 Tomado de: MEJÍA Madrid, Fabrlzlo: "Diálogos de papel. Versiones del golpe a Excéüior'', México, Vic..n·er.ia, no. 

11,abrUde 1994. 
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Regino Dfaz Redondo fue nombrado por la Cooperativa director de Exc&ior en 

sustitución de Julio Scherer. 

SUBPRODUCTOS DE EXCÉLSIOR 

•VUELTA 

Octavlo Paz y el Consejo de Redacción de Plural, solidarizándose con Scherer, 

abandonaron Exc&ior y por ende, Plural. Fue entonces cuando decidieron funda.r la 

revista Vuelta. En la entrevista de Scherer a Paz referida al i~cio de este:capftulo, el 

poeta le comenta al periodista: . • . . . ·. . . 

c ... 1 no me ~ansaré de rel'ec1r que, a pesar de las• cnticas ~~e ~roi.:ocaba i>1ura1 

entre tus amigos de izquierda,aJgunos}e ell.os' eran'."tus colab_orádores más 

cercanos- tú me def~ncÍiste '~ill J~á~· inte~enlr. e~ la ¡;~~Ji~bión' d".i1ia ieVisia. · 

:::~b~.r;r:::~~~:ª::s~:~t ;~f~~~¿;~.h~~:·:if fü~.lf ºr~~~~ª!:~~ :~ 
natural que la r~dacción ~!1ter11: d~ Plu~al dej~~~ Ex(élsior ~ii i 976'. Fue un' acto de 

solidariilad contigo y t~ 'á~igo;:; Nuestra 'sailda 'no fue iir!a dérrcita sino una 

vl~ori~; Jogram~~ furÍdiivu~I~~. unar~~sta ind~~:~diellte.2¡ 

21 "En víspcms de sus 80 años Octavio Paz. .. ". Op. Cit., p. 10. 
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•PROCESO 

Julio Scherer -combativo como es- no se conformó con la decisión de la Cooperativa, 

denunció la maniobra ante la opinión pública extranjera y nacional; después recurrió a 

ésta última para financiar, a través de la venta de acciones, la creación de la empresa 

"Comunicación e Información", editora. del semanario Proceso; cuyo primer número 

apareció en noviembre de 1976, ant~.s de que concluyera el periodo presidencial de 

Echeverría. La nueva empr~sa - d~cl~ió regi~se '. p<;>r \in Consejo de Administración 

presidido por el propio Scherer, en;éi 'e~taban: Hero Rodrlguez Toro, como 

vicepresidente; Miguel ·Angel G~anadcis éhap~.- ·c~n'io dÍrecto~-gerente; Vicente Leñero 

y Miguel Lópe~ i\.Illru'a;'cciiilo ¿'oo~d[~aclore~!'E¡{fieotTos de los ex colaboradores de 

Exc&ior que clecidl~rcin' tr;;e con sdhere'r a- Procf'.!o, se encuentran Hebeno Castillo, 

Enrique Maza, Fr.;ylán LÓpez Nruvá~i. J~sé Emilio Pacheco y Ricardo Garlbay: 

• UNOMÁSuNO 

. . ''·' . ' 

Por su pane, Manuel Becerra Acosta, otro de los altosdir~ctlvos de Exc&ior, decidió 

no integrarse a Proceso y, junto con otro grupo de cÓlab.;raCiói~s;'jiublicó a fin~les de 

1977 el diario Uno Mds Uno. En el directorio a~arecla B~~~;.;:~_Ac~s~a c<;>mo dln,,ctor 

general, Carlos Payán como subdirector, Héctor Aguilar\:a~Í~ co;;¡o. ~~bclireá~r de 

información y, como colaboradores destacaron: Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos 

Monsiváis y Tomás Mojarra. Femando Benítez dirigió el suplemento cultural del 

diario: Sdbado, en 1986 fue reemplazado por Hubeno Batiz. 
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•LA JORNADA 

Para echar a andar el proyecto, el núcleo fundador de Uno Mds Uno recurrió a un 

crédito de 21 millones de pesos que le otorgó Nacional Financiera. La idea original era 

formar una cooperativa sin embargo, Becerra Acosta consiguió hacerse del 60% de las 

acciones· y· poco a poco, prácticamente de la totalidad. de ellas. ·Eso molestó a los 

fundaclores y ~ola~orádcirés°'ITlá~ importantes, ca~sando u~~ ~sci~iÓn ·~mi en· 1983, 

propició el ~urgimie·n;~··del perlódico La Jornada, baj~. la dirección ge~eral de éarlos 

Páyán, la. cÚr~c~ión de MlgU:el Angel .Granados Chapa y: un año más tarde; la 

subdirección de Héctor Aguilar Camín, quien ocupó el cargo ha~u1 1987. 

•NEXOS 

Tiempo después del rompimiento de su equipo original, Becerra Acosta fue 

perdiendo el liderazgo y el control de Uno Mds Uno, no pudo. encaradas deudas que 

acumuló y en 1989 tuvo que vender el diario e irse ,¡ radicar a E~~añ~; Si~ enÍbargo, 

durante una considerable temporada, Uno MáS Uno logró gnindes: éxitos y c'onslguió 

multiplicarse en o~rns. publicaciones, entre las que sobr.esalleron Fe1!1; la· ·primera 

revista femenina importante, Pdgina Uno y Tiempo· Libre: Ta¡;;bÍén '·áuspicló el 

surgimiento de Nexos, dirigida en sus Inicios por Enrique Fl~rescano y' posteriormente 

p~r Héctor A~tular Camín, quien entró al relevó en 19B3. . . . 
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111. NEXOS Y VUELTA: DOS BASTIONES 

Vuelta y Nt!.xos tienen vocad6n expansiva 
y tono excluyente. 

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA 

Además de sus respectivas revistas, ambos grupos tienen acceso a diferentes 
' - ; e' .. ·, .. " :··' 

canales de comunicación. en la prensa escrita, la televisión, las editoriales públicas· y 

privadas, así como los foros uni~ersitari~s; d~ tal mane~a q~e ¿u cap~~idadd~ incidir 

en la opinión pública sob~~p~sa ¡~ del ~;érltor ·~ l~ del pertodi;ta ¡Íromedi~~ . 
- ' '"' -.. ;-·: r:· -··---·· <• ••••• ' 

Si a esta capacidad s~ le aftád~.·Ía ~U~ta,de reconoci;;,ie~tos y posÍcion~~ ·que los 
• ,. ' • •'.' •, l' '• •· · ,(_ . . , ··• " 1'' ··-· . •· C· ., "" 

colaboradores de. los respectivos grupos m~ntiellenen el á.~bito dé la educación, la 

cultura y i~ ~tl~l~Í;tra~ión púbÚca 'red~ral;es' p~;ibÍ~ ~o~s~~tar i~ n.;~gnit~cÍ de su 

liderazgo eñ la opinión pública. 

Durante este capítulo se analizarán comparativamente la estructura y las actividades 

principales de ambos grupos a través de la revisión de las trayectorlas de las personas 

que los integran, las revistas, las editoriales y otros medios de comunicación de los que 
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pueden disponer, para posteriormente, inferir el perfil propio de un miembro de 

Vuelta y el de un miembro de Nexos. 

LAS REVISTAS 

La palabra revista, describe un estilo de exhibición, más que un estilo de contenido. 

Para merecer el título, la publicación debe ser más pequeña que una plana de tamaño 

tabloide. El número de "páginas libres" -en contraposición con las ."páginas formales" 

de los periódicos- es una característica esencial de las revistas; en ellas. el ,diséño 

armoniza el contenido de los textos con la tipografía y las ilustraciones. 

La revista yú~l!a apllre~ló~n dÍci~rñbre.~e. 1976 como tal. Nexo,s tr<!cem~se~ después 

percien tin fciririato 'rablcilde. cifCuió ásídúiamé sus diez primeros: ~Ílmeros, a''panir 
• ' " .,,.~, , . ~ -· - ·.:. " .. , . . ·-. , . • -· ••. · e 

del undécimo se editó )'a en 'el formáto propio de una revista: .. 

Desde st.(surglml~ntÓ, ambas se publican mensualmente. En la"ai:tuálidad .Vuelta 

mmza pape1 comercia1 cori .iiiJógrafíá en timá negra para ilr<!sentar· <!Cc~nte~ida, y 

papel couc/1é impreso a color para Iá portada y los anuncios ~omerciales;'mi~~tras que .· . . . .. . -~ . - . ·. .. . ... 
Nexos, á partiÍde enero del 93, úniéamente hace uso de éste último'ccimo'sopcine de 

todá la revista. Las dife;enclas entre ellas están dadas por el comeJÜdo: CJastÓn García 

Cantú lo evidencia al destacar que: 

No distingue a estas revistas la factura de supuestos patrocinadores sino su distinta 

orientación editorial. En Vuelta la exposición de temas universales; en Nexos un 

propósito periodístico No se completan. Son dos versiones contemporáneas de este 

tiempo. Vuelta tiene mayor significación por esa preferencia y por la limpieza de sus 
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correctores, lo que al parecer determinó que otorgarrin a quienes la dirigen el .premio 

Príncipe de Asturins. 1 

La línea editorial de ambas revistas quedó claramente definida desde sus inicios, 

según puede apreciarse en los números iniciales de cada una de ellas. 

•VUELTA 

En elprimer n~.niero' d~yueltci,OctavioPaz aseguraba: 

N~· ~~<~~e.fg~e-~z~·:·d~cif>lue, in 1it~'r~~r~-:~s nÜestro Oficio y· nuestra pasión. Cierto, la 

liter8tu~~ n"6'-~biVá et fiiu'Od~-;:;·-·~1 meno-s·.-1Ci hacé\,¡Súlte{ to réPresenta a, mejor dicho, to 

1-?rCs'ent~:-- A--~~~~s,. t~.0-~rén:~ I~ irO'~;~_fi~~~~~: :y ~t~~s, lo trasciénde. La presentación de la 

realid~;;úncluy~· ~ás'i siem~re.iu critic .. [ ... i \in ~ueblo sin poesía es un pueblo sin alma, 

una. n~~ión ~-¡~ -~rlúC~-'.es -~na. naciÓ.ri -ci~Sa~l ·· . 

. Lalit~ratura y ta'crítÍ~~ erán pu~s, lo; propósltos de esta publicación que pretendió 

continuar con.la tradiciÓllcÍ~Ías ;,,ej;rés ré~stas'literarl~s.ltlcxisanas: Co11tempordneos 

y Taller Poético.· 

1 GARcfA.Canttí, Gastón y G<Jbricl Gurdn Carcaga: Los intelectuales y el poder. México, Joaquín 
Mortiz. 1991, p. 192. 

2 ·"Vuelta". México, Vuelta, no. 11 diciembre de 1976, p." s. 
• El primer niamero de Contemporáneos se editó en junio de 1928 y el último en diciembre de 1931. Esta 
publicación era heredera de otra revista literaria: U/Lves, que diera lugar al grupo intelectual conocido como .. los 
Contemporáneos". cuya importancia radica en la obra individual y colectiva de sus miembros y en el interés que 
lograrOn despertar hacia el estudio de otras culturas, especialmente la francesa. El rigor de su formación 
intelectual. la panicipación que varios de sus miembros tuvieron en la administración pública federal de su 
epoca. así como su asunlida .. misión común" (según Villaurrutia "poner a México en circulación con lo 
universal">. fueron los elementos que dieron cohesión al grupo integrado por: Jaime Torres Bodet, Julio Torri, 
José Gorostiza. Salvador Novo, Enrique Gonzitlez Rojo, Gilbeno Owen, Jorge Cuesta, Carlos Pcllicer y Javier 
Vi11aurrutia. 

Tal/f!r PmWc11 se editó también en la Ciudad de México, entre mayo de 1936 y junio de 1938. Esta revista 
sirvió de enlace entre la generación a las que pertenecieron "los Contemporáneos" y su sucesora. En sus páginas 
coexistieron los textos de escritores consagrados como Alfonso Reyes, Jorge Cuesta, Ellas Nandino, Salvador 
Novo y Xavier Villaurrutia. con los entonces emergentes Rafael Solana. Efrén Hernández y el mismo Octavio 
Paz. 
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El directorio del primer número de Vuelta, publicada en esas fechas por "Amigos del 

Arte A.C.", estaba compuesto básicamente por diez nombres: 

DIRECTOR: Octavio Paz 

DIRECTOR SUPLENTE: Alejandro Rossi 

CONSEJO DE REDACCIÓN: José de la Colina, Salvador Elizondo, Juan Garda 

Ponce, Alejandro Rossi, Kazuya. Sakai, Tomás Segovia y Gabriel Zaid 

SECRETARIO DE REDACCIÓNfJosé de la Colimi"' 

DIRECTOR ARTISTICO: Abe! Quezada 

GERENTE• Cecilia Garcfa Terrés 

Después de 212 números, en agosto de·I994,'.ahora publicada por Editorial Vuelta 

S.A. de C. V., ocho de esas diez personas ~~nti~úaneri .el dire~torio, compuesto ya por 
. ' ,. -· 

más de cincuenta nombres (incluyendó el de c1rico personas fállecidás•~ ): . · 
DIRECTOR: Octavio Paz 

SUBDIRECTOR: Enrique Krauze ·, 

SECRETARIO DE REDACCIÓN: Aurelio ASialn 

CONSEJO DE REDACClóNi; F~bieri~e ' BJ'adu, ·Adolfo . Ca;tañóri, .· 'chistopher 

Domínguez Michael, EduardoMÍiáii;';iü¡;;e ~.áncllez',sus~rrey, Guillérmo Sheridan y 
Danubio Torres Fierro · ,;,:, ··.• .·,w, ··1. ,,., 

CONSEJO DE COLABORACIÓN: iAdol~o BÍoyCa;are~;N'aiauC> ;R.: Bot~n~ GuUÍermo 

cabrera Infante, Jutieta' campos;'i~~n G~Sia~o.éob~ ll~iéí~;s·¡,~~i6 ~t~nioé~adra, 
Haroldo de Campos, · Anto~io Del toro; Jorge Edwa~ds, Salv~dór Elizariélo, Enrique 

Fierro, 'Juan Ga~cía:· P~·~ce, J~i~~'•:'G.U:~ia"T~i;.é~.i':Jai,i;~ '8¡¡,~~foied'ma'.', P~l're 
Gimferrer, Albenii Gii'.n; Ulal~me G~nzái~z de L~Ón,''.!tián G~ltl;~lo, :~lugo Hirian, 

Julio Hubard, Robeno Juarroz, Juan Liscano, Eduardo Lizalde, Bias Matamoro, 

Enrique Malina, Fabio Morabito, Jaime Moreno Villarreal, Álvaro Mutis, Silvina 

•• Adolfo Bioy Casares. Jaime Gil Biedma, Alberto Girri, Silvina Ckampo y Severo Sarduy. 
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Ocampo, Oiga Orozco, José Miguel Oviedo, Gonzalo Rojas, Alejandro Rossi, Alberto 

Ruy Sánchez, Kazuya Sakay, Severo Sarduy, Fernando Savater, Tomás Segovia, 

Guillermo Sucre, Danubio Torres Fierro, Guillermo Tovar y de Teresa, José Miguel 

Ullán, Mario Vargas Llosa, Ida Vitale y Ramón Xirau 

EDICIÓN: Eurídice Aguirre, Javier Aranda Luna y David Medina Portillo 

EDITOR RESPONSABLE: Enrique Krauze 

GERENTE: Patricia Rodríguez Ochoa 

COMPOSICIÓN TIPOGRÁPICA: Juan M.an~el. Hemández Aguilar 

•NEXOS 

Nexos por su parte, en fa editoriál de sti. número inicial, define de esta manera sus 

aspiraciones: 

Nexo.t quiere ser Cn · IO. fundament8t lo que su nombre enuncia: lug8r de ci-uceS-. y· 

vinculaciones. [ .. ~], ES~·_-·sobre t~do~, un intento de exhibir y. V~tv~r aé:cesibles 'l~s 
conocimient~~-y ·¡.~~urs~s i~telcctualcs de que disponemos para entender los p:~~btémas 
estratégi~~S · d~-- M:~~i~~~---Se Pres_en~~ a sus lectores como el esfuerzo ·ma_nca·~unad~ de 

· n:iuches V~lunl~_d~~- d~~pucstas a la comunicaci6n recíproca, el diálogo Í"az~na·~~-- ~_a lá -
búsqueda d~·~lt.;r~ativas fundadas en la reflexión. Nace con la certidu,;..bie de.!'Jue los 

estUdiosos de-ia ~·aiural.ei~ y.de In sociedad, así como los ~readores d.e l:a ~i~~~a-~-u-~a y las 

-art~s,-· ~~~en:· unir._-suS: es~u_erzOs y_ colaborar en el análisis _exige~t':'. y anl~lio ~e: los, 
. pr~b1.~~~s ~~~~do~ y prese~tes de. n.uestrn s~ciedad.3 . - . ~·- --

Vt~cular ci~n~ia y ~rte para anallzar los problemas del país· e,s la finalidad fund~dora 
.• . -~ - . . •• - ·- .. .. . ·'·.. ' -. '. - - ¡ . ' ., 

de Nexos. En ·~u primer nlímero, edita.dOpor el Centro d~ lnvesÚgaéiones' CÚltUral y 
• • 1 

cientÍfica"A.C., veinticinco nombres conformaban el directorio de l~ revista: 

DIRECTOR: Enrique Florescano 

REDACCIÓN: Héctor Aguilar Camín, Adolfo Castañón y Julio Fenk 

l .. Nexo.•l', México, Nt!xa•;. no. l, enero de 1978, p. 4. 
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CONSEJO EDITORIAL: 

SOCIEDAD E HISTORIA: Guillermo Bonfil, Pablo González Casanova, Lorenzo Mayer, 

Alejandra Moreno Toscano, Carlos Pereyra, José Luis Reina, Luis Villero y Arturo 

Warman. CIENCIA: Luis Ceñedo, Eugenio Filoy, Cinna Lomnitz, Daniel López Acuña 

y José Woldenberg. LITERATURA Y ARTES: Antonio Alatorre, José Joaquín Blanco, 

Carlos Monsiváis y Yolanda Moreno Rivas 

RELACIONES PÚBLICAS: Alba Rojo 

DISEÑO: Bernardo Recamler 
.·~'· 

En septiembre de 1994,'.200 n~:riieros después, editada ahora por Nexos Sociedad y 

Literatura S.A. de c.v.'}' <!()n otro .• cll~e~t¡;r, más de cincuenta personas tienen cabida en 

el directorio de Nexos (d();de eiI~sfollecidas'" ): · 

DIRECTOR: Héctor Aguilar Camín 

SUBDIRECTORES: Luis Miguel Aguliar Camín y Rafael Pérez Gay 

GERENTE: Jesús García Ramírez 

PUBLICIDAD: Marcha Elba Gallegos 

EDICIÓN: Roberto Pliego y Alberto Román· 

ASISTENTE EDITORIAL: Esther Martínei LUna 

DISEÑO: Eduardo Limón 

PRODUCCIÓN: Leonel Treja Me~d~~a 

ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Andrés Hofmanri 

CONSEJO EDITORIAL: Ignacio' Altiacla · Bay,• Lourdes Ariipe, Roger Bartra, Herman 

Bellinghausen, José Joaquín Blan:c~, Anuro Bmja; Roberto Bo~zas, .José. Carreña 

Carlón, Jorge G. Castañed~; iiü"t~~do tord~~a, Arnáld~'éó~do~~; Fá,tiriia F~~náridez 
Christlieb, Enrique FlorescaricfJit!io Ferik;' Adolfo Gilly,· Pab1o'Go¡;iá1ez éasa~ova, 
Gilberto Guevara Niebla, Hugo: Hirtan,'. José Miguel lnsul~a. · JÚ!io L~bastlda, 
Soledad Loaeza, Daniel López Acuña, Cassio Luiselli, Luis Maira, Ángeles Mastrena, 

••• Guillermo Bonfil y Carlos Pereyra. 
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Jean Mayer, Lorenzo Mayer, Juan Molinar, Carlos Monsiváis, Yolanda Moreno 

Rivas, Alejandra Moreno Toscano, José María Pérez Gay, Ruy Pérez Tamayo, Elena 

Poniatowska, José Luis Reyna, Rafael Segovia, Rodolfo Stavenhagen, Carlos Tello 

Macias, Víctor Manuel Toledo, Raúl Treja Delabre, Arturo Warman, José Wannan y 

José Wotdenberg. 

EXPANSIÓN DE ACTIVIDADES 

• CADA QUIEN SU EDITORIAL 

A finales de los ochentas, Amigos del Arte, la asociación Civil que. editaba Vuelta, se 

convirtió en la Editorial Vuelta S.A., estableciendo sus oficlnas . en c,oyo~cán e 

incursionando en la edición de libros. Pocos meses _de_spués, el' grupo Nexos hi.zo 'ta 

propio, transfonnando el Centro de Investigaciones Cultural y Óentrfié,, A:c. ~n una 

sociedad anónima de capital variable:· Nexos,' Sociedad, Cienci~ :.;f. Literat~a. ·y 

adquiriendo la Editorial Océano para tEansfonnarla en Ag~ilai,i.e~n y.Cal Edlto~es 
(mejor conocida como Cal y Arena; nombr~ de la ~olección ,más lmport~nte, que edita 

la empre~a), cuy~s oficinas se uMcan en la colonia Condesa. 

Al observar los catálogos de ambas editoriales, es fácil constatar que la mayoría de 

los autores publicados, figuran también en los respectivos directorios de las revistas, 

siendo que ya de por sí tenían acceso a diferentes editoriales públicas y privadas. 

Por ejemplo, en el catálogo de Vuleta se ubican: Transideraciones, de Haroldo de 

Campos; Errar, de Eduardo Milán; la econom(a presidencial y Sonetos y canciones, de 

so 
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Gabriel Zaid; Un más allá erótico: Sude, Primeras letras, y Poesía, mito, revolución, de 

Octavio Paz; Tabernarios y eróticos, de Eduardo Lizalde; La ciudad de' tos palacios, de 

Guillermo Tovar de Teresa; La transición incierta; de Jaime Sánchez Susarrey; Un 

herofsmo secreto, de Julieta Campos; Imágenes y visiones, de Juan García Ponce; La 

vastedad, de Guillermo Sucre; Personas e ideas, de Enrique Krauze; La lenta furia; de 

Fabio Morabito ... 

Cal y Arena se pueden encontrar los sigÚientes títulos: .de 'Aguilar Camín: La guerra 

de Galio y Después del milagro; de su herln~n~'Lui~ Mig~el Ag;JÚ1r::ú d~mocracia de 

los muertos, Todo lo que sé y Suerte con lasmujeres; de su espri~a Angeles Mastretta: 

Arráncame. la vida, Mujeres de oj~s grand~ y Pllerto libre; de Enrique Florescano: El 

nuevo pasado mexicano; de José Joaquín Blanco:.Lcí.UÚraiura.enla Nueva:España,Las 

púberes cenéforas y Se visten novias; de HÚgo; Hirl~rt:. Vivii{y i beb~;; de Ca~los 
Monsiváis: Lo fugitivo per~anece; de Adolfo Gilly: ~I cardenismo/una ~top(~ t:i<.ricJha; 

de Soledad Loaeza: El llamado de las urnas; de Jean Mayer: A la voz del rey; de Rafael 

Pérez Gay: Esta vez para siempre y Me perderé contigo; de José María Perez Gay: El 

imperio Perdido; de Raúl Treja Delabre: La sociedad ausente; de Lorenzo Mayer: La 

segunda muerte de la Revolución Mexicana; de Gilberto Guevara Niebla: La Rosa de los 

cambios; de José Woldenberg: Las ausencias presentes ... 

• CONCURSO, ENCUENTROS, COLOQUIOS Y FUNDACIONES 

La extensión de actividades de ambos grupos no se limita a la edición de sus propios 

libros. En 1988, Vuelta convocó a un certamen de ensayo sobre la democracia, los 

trabajos galardonados fueron publicados en sus páginas; para no quedarse atrás, poco 

tiempo después, Nexos instituyó anualmente el Premio de Ensayo Carlos Pereyra 

publicando a los ganadores en su revista. 
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El último grupo cuanta además con una asociación civil: la Fundación Nexos, 

presidida por Enrique Florescano. Este organismo financia un Instituto de 

Investigaciones Educativas, a cargo de Gilbeno Guevara Niebla, y edita el Cuaderna de 

Nexos, coordinado por Rolando Cordera en colaboración con Soledad Loaeza y José 

Woldenberg. El cuaderno se distribuía en la compra de la revista Nexos, sin embargo, a 

panir de su número 200, se encuaderna en el interior de la misma. 

En 1990, con el respaldo' de• algunas empresas privadas,. Vuelta convocó ·a uit 
encuentro intemadonitl: '.'El siglo' XX: -1~ •exp~ÍielÍ~ia de la Úb'~n~d"; al cj~é'acudiercin -

. - , - : : ,,.-: -'. -:· "",'':.;;:,;._:_, .:;'; ·_:; '-·,r,,::;: . _:-. -.~,\-::'..\.-·· -: ,c.,:<.: -:'.·;::··· .:.'':'. ~:;: :+:··:::., -, '..~: ·-;. -·- .. 
cerca• de cincuenta• in~electual~.~ '.proveni.e~te~ de 'diecisiete_ pafsesi' en• .1992, con·· el · 

:::;e~ec~::;;}~;:i~~=s~g:Pr~l~!r~!i:C:d:1zfn~fr~:it::i:tJ;~ºt~~~~;· · 
México", al qu~ ~si~tiero'ri 'f"llá~ cl~'c1ric~enta i~t~Íe¿tuales de•Af"llérica y Europ~; Debido 

a su imponari~l~ p~ io~ fi~~;:d~ .is~a t~~Ís,; ~'robos a~ontecimientos se~á'~ analizados· .. •. 

con mayor amp11tÜ(~ri;e(sÍ~~~~te'.:~~~{~~~ibaste señalar por el. momento, que en 

1994, Vuelta riipitiÓ ia exP~rlenci~, aUJ;que en menor escala, organizando un segurido 

encuentro. : .- -

• EL CANAL 22, EL CANAL 13YTELEVISA 

A principios de) 992, dentr(). de la dinámica de la privatización, el gobierno 

mexicano decidió poner a la' venta los canales 22, 13 y 7 de tei~visión. 
Inmediatamente. un grupo ·de:: intelectuales entre los que se encontraban algunos 

miembros de. Nexos y otros de Vuelta, solicitaron al Presidente Salinas que hiciera del 

22 un cana cultural. El presidente aceptó la sugerencia y en el mes de abril de ese 

mismo año, un miembro de Nexos, José Maria Pérez Gay, fue nombrado director del 

22, desatando un alud de protestas por pane del grupo Vuelta. 
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Femando García Ramfrez, criticó en las páginas de Vuelta la "inexperiencia" del 

novel director, señalando que para ocupar el cargo, José Maria Pérez Gay contaba 

"únicamente con lo más valioso en una república autoritaria: la amistad de Héctor 

Aguilar Camín, consejero y amigo del Presidente"•. Aludiendo al poder económico del 

grupo, Gar~ía Ramfrez se quejaba de que, en todo caso, Nexos debió haber comprado 

el canal. Haciendo uso de 'uná fina ironía, remataba sus criticas afirmando: "Con 

astucia, el gobierno ha logrado 'canalizar' a un grupo de intelectuales"·' 

ocravia Paz de plano estalló:;: 

¡ ... ] el señor Pérei G~y'es'miembro del grupo Nexos. Esta circunstanci~ puede e~plicar 
su nombramÍent~"~ Per~f"'. al·;~~i·~~ri · -~¡e.mPo: ·: Jo.·'.tr8ósfoi;na: d~j8·, d·e. s'~~~ u~¿:d~bÜtible 
resolución de orden técni~o ~a~a Í:onvenÍr;e,~~iunasunto;polí;Íc~ ¡.;.¡No es, 

aventurado preverque 1;.' g~Ú~r~ s~ v~ a albo~d;ar [ .... ] el no;,;bra;,;iento de Pérez Gay 

-: '~-- - __:_.:,, - ';;-' 

Nexos responclió: a, las ~ríticas'de Vueiili en-.ci~ ~~i~oiiaf col~ctÍv~: 
Según ~sta ··~-~p~~~~i~ -~- 'coiis)~_i~a-ti~~·:: v~~ii~;~---X~-~<frÍa ~~ ·,---~~- ·. 'ca~~ª sólo __ indi_víduos 

. independientes, N~os: ~ót~'.sold~d~s ~nó~·¡~~~ ( ... j Péi~~ Gay es miembro de Nexos, 
pero"NexñS no··paSee"et-é8nar22 [:.~1 Nexas·r10 'rCCla-má, ·n·¡ íeélamará, cuotas de ningún 

tipo en I~ pro'~rama~Í6~··y eJ'd;~'~ff~it~~cd·~r~~;g~ 2'.{ Nri-~s nuest~o ~annl, e~ el de. Ía 

comunidad ~U1tu~~1···m~~ic~~~· [.;.r~/rei~·~ióll.·:·bersonal ~e ,d~~eCtor :d~ Ne.xOs. Con el 

Presidente de la república no resumeJa"pósición de Ne.\YJs frente ·al pode« púbÚco, n¡' 

condiciona la esencia clci ~u ~~by~ct~ ('.¡7 ,',, 

Con anterioridad al problema suscitado por la designacton de José"Marta Perez uay, 

Nexos contaba ya con un espacio televisivo en el entonces todavía oficial Canal 13. El 

4 "Intelectuales ca11ali:ad<u". México, Vuelta, no. 186, mayo de 1992, p. 54. 
' /bid., p. SS. 
6 "Canal o 7.anja", México, l'11elta, no. 186, mayo de 1992, p.11. 
1 ''Coloquio de primavera", México, Nexo.\', no. I 7J. mayo de 1992, pp. 12-13. 

SJ 



___________________________ Capitulo 111 __ 

programa Nexos, dirigido por Rolando Cordera continúa transmitiéndose toda vez 

privatizado el canal. 

Por su parte, los miembros de Vuelta siempre han contado con espacios de 

proyección en las pantallas. Octavio Paz nunca ha carecido de un foro para extemar 

sus opiniones en la empresa Televisa, basta recordar la transmisión de la serie "México 

en la obra de Octavio Paz'\ posteriortnente editada en videocaset y distribuida por una 

filial del ·mismo consorcio. Enrique Krauze también tuvo .su serie en Televisa: 

"Biografía del P?der", ádernás.de colaborar como asesor de.la empresa,actualmente 

trabaja en la ré~iz~~ió~ d~ .un~ 
0

costosa.I'telenovela histórica". sobr~ el· porllria;~, El 

VU~lo del A8ui/a;· en'.J~ :~~e: ;~cib~ ciédito,s conio coautor, al· JadÓ d~ Ot~Ó hlstoriador: 

Fausto Zerón rvledina, desde que se inició la transmisión en el canal 2, el lunes 4 de 
julio de 1994.. ' ' ,· .. ? · . :· · 

' '. '. ..:· 
Cuando elcanal 9. figurabúomo ''el canal 'de la cultura" bajo la direc~ión de Miguel 

Sabid~, amigo íntÍn'i~ cici P~~~ Í~ 'apáriclón de los col~boraddr~s .de V~eltá era una 

constante·: De'tieclÍo~ ilno;de los'aspéctos que más se Je ha criticado al Premio Nóbel es 

preclsámen.te s.:J: rela~iÓii é~n Televisa, el . comunicóiogo argentino Néstor García 

CancÜni IÍa .do~·um~~tado ampllament~ esta situación•. 

lQUIÉN ES QUIÉN? 

Octavio Paz asegura: 

8 Ver ··oe Paz a Borjes: comportamientos frente al televisor". en GARCiA Canc1ini. Néstor: Culturas l/ibridas. 
México, CONACULT A·Grijalbo. 1989. 
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El grupo Nexo.'i esté compuesto por gente de la misma generación, parecida educación, 

ideas e intereses semejantes. Todos son universitarios y muchos entre ellos participaron 

en las luchas de 1968: Unos pocos son escritores y otro científicos; la mayoría son 

profesores y su especialidad son las vagas ciencias sociales y poHticas: Es un grupo de 

intelectuales que hasta ahora se han distinguido más por sus declaraciones y actividades 

sociales y políticas que por sus obras. Son una formación ideológica militante. 

Predomina en ellos el espfritu de cuerpo. Son osadOs y cautos,-perseverantes y flexibles, 

solidarios entre ellos e indiferentes ante el extraño, capaces de sacrificar una idea para 

guardar ·Una. pOsiciÓn,' disciPlinados ·en el ataque y en la retirada: virtudes todas más 

milita~es y pol!;ic~~queintel~~U:ates .. [ •.. ]no es sorprendente que el grupo, a través de 

una serie de 'alianza's y baj~ la pr~tección oficial se haya fortificado y extendido: Hoy es 

una,~ed ~ue.~n~l;l~lye~·~--~~hh.os .centros Vitales de la cultura mexicana y que domina a 

otroS.9 

,: : ' : .~ ; . . - -

Los miembros de Nexos·.sé··quejan de que Paz Jos describe "como una especie de 

CompañÍa de JesllS', ri'úcl~o de~ll'•conjura'. qu~ se prnpóne,nada ní~rió5;cs~cuest~81" 
1os c~ntros' Vitaies ele Ja'~·Cúltiira •• m~xÍcana''º" y 'responden . p;~ci;~rii~ñi:e; i~n ·.·Un 
editorial colecti~oÍi . . , /:• ' 

El ú~i~;;·~1';,'.ii~nt~ ~~Í~~iv~.:n:ent~ 'sÓtid~ qJe Paz ti~n~ ~~ra afi~.;,¿r taÍdes~rnpó~ito, es 

que distintos iniembr~s ú'Nexo& traboja'n; o frÍtbaJ~b~n ~~ando PRZ esérlbió.'et artículo, 

en puestOS :cie'~dii.iCéió'O~~d~/~1gU~as·"de CSt~·s i~St¡f~~i-one~;- Artúí~. yi¡armart" 81 ricilte dél 

INI y José Carreña Cart~~ al frenie'de El Nac!Ónal.' QÚe tJems te.rtga, con Rolando 

Corder~,: ~.~ .. P-~~~·r~~~:'s~-~e~al .. de una hora ~n -~I .. C.anaÍ_~l3·;_· ~~--s~fi~~~-~~~ ;·~~z~~;:• ~n: l~ 
ide~ c~~~~i~~ti~a:'de· p~·~.- para-.afir~á"r· que Nexos tiene_ ~ne~~, ~~~~l ~~ 1,•p}~·i~·ruCrt~" Y 

· que .et CONÁCULTA, en la era de Vlctor Flores Olea, haya organizad~ et. C~loquio de 

lnviemÓ junto con la UNAM y Nexos, es, desde Luego para Paz, lo prueba mayor de que 

el CONACÚLTA y la UNAM nos han rendido sus murallas. 

En seguimiento de esa misma lógica conspirativa, Paz tendría ahora que retirarnos más 

de la mitad de las "plazas fuertes" que en su ajedrez imaginario nos ha conferido: Víctor 

9 ••t.os Nexo.~ de Nexos". Médco. Vuelta, no. 185. abril de 1992, p.12. 
10 "Coloquio de primavera". Mé"ico, Nexo.v. no. 173. mayo de 1992, p. 9. 
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Flores Olea ha salido de CONACULTA, Arturo Warman del Indigenista, Carreño Carlón 

de El Nacional, que será privatizado en breve, al igual que el Canal 13, que teníamos 

tomado con un programa de debate de una hora por semana. La conjura era entonces 

un castillo de naipes. Caídos los naipes mayores, la libertad de la cultura mexicana se ha 

salvado.U 

Uno de los ahijados intelectuales de Paz, Aurelio Asiain, expone: 

Estas afirmaciones pueden documenta~e de la manera - más sencilla: revisando el 

Consejo Editorial .de Nexos •. Entre sus miembros están los directores del Instituto de 

Investigadones AntrópológicÁs de (~ UNAM, el Centro de Estudios Internacion~les de El 

Colegio de Mé;ico; .f!l é~ntr~ de'.·~tudios sobre México y Centroamérica, La Jo~nada 
Semanal, el canal 2:.i; el éoordi~ador de Humanidades de la UNAM; dos exdirectores del 

Museo de. Culturas P~p~Í~res; el s.ecretario de Comunicaci6n Social de 1~ PreSidencia, 

presidente del Consejo Consultivo de Pronasol (hasta hace poco director. de El 

Nacional); un exrector de la UNAM: un exdirector del INAH, coordinador de. P~O)léctos· 
Históricos Especiales del CONACULTA; la secretaria de Acción• Social: d~Í. DÓF; el 

Procurador Agrario (hasta hace poco director del Instituto Nacional htdig~~is;a).)2. . . - . -· ' . . 

Aslain no dio nom~res y tampoco especificó que'de manéralnv~fsa,,es .declr, 

revisando los consejos d~ Redacción y ColabofactÓn d.; Vu;lta; es p~~ible encon'trar a 

tres. redáctores dll .• L,a 0J~et'!. del Fo11do~·d~' Cultura . .'~có~Ómi~~ que dirige el 

expresidente Miguel de .la Madrid Huna~o fod'o!fo C::~~t~ñ~~. Chrl~topher o.omíñgu.;z 

y Danubio Torres Flerr~). á los directores d . .; Él Semanarlod.i N~vedades (José de la 

cóuría), de lasre-Ástas: Iztapalapá éAiicóilio Deltoro), DlagorialeS (Juan Garc!~ Ponce), 

Clav.:.; dé ¡~ r~ón' prdc~cd (F~.;,ando 's~v~t~r).' Didi~go/t~~~ó!l l<ir~u)' y al de lá 

multlgalardonada, Artes de México (Alberto Ruy Sáncltez); a la esposa de un 

e~gobem~dor (Julieta Campos); a un exdirector de Programas Culturales de 

ll /bid., p. 12 
12 "Lo que hay que ver. El populismo literario y los nuevos científicos ... Médco. Vue//a, no. 186, mayo de 
1992, p. 12. 
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lmevislón, de Televisión de la República Mexicana, de Publicaciones y Medios de la 

SEP y de Educación Audiovisual de la misma secretaria (Eduardo Lizalde); a nn 

exasesor del expresidente Dfaz Ordaz, del exsecretarto de Estado Pedro Ramfrez 

Vázquez y del exsubsecretarto de Cultura de la SEP, Juan José Bremer (Guillermo 

Tovar de Teresa); a varios miembros del jurado del Fondo Nacional para la Cultura y 

las Artes (Adolfo Castañón, Julleta Campos, Hugo Hirlart, Alejandro Rossl, Guillermo 

Tovar de Teresa) y a varios becarlos del mismo fondo'·(Salvador Ellzondo; Eduardo 
'. . . 

Milán, Fabio Morabito, Chlstopher Domfnguez;' Eduardo Uzalde, Antonio· Del toro, 
Albeno Ruy Sánchez) ... · · ·:: •'.;:.o:"•.\;: .. •'··'·"•,,·:.•: ·~:·:,,,., 

";,.;j '.~< -·:,~· .. ~··,~: .. '··i~-r.b::.=~~· •. >::-<~-,,: f; ·:,. :7. -_. ·¡~; 

Vuelta es fuÍidamentalme~te ~n gn:po d~ es~t~res, ~~llflOS d~ tris ~uales anali.zan 

temas· políticos, éconómkÓs y' ~~ciitle¿:!t'.N~s ~~;'•''.sobr~hocio;' \111 · c~njnnto 'de 

investigadores wrlversit;¡rtos; ~gllri~s"d~ los ~~~s· escrlb~n ífo~~1iis; ctienios y ensayos 
literarios. .;:;:·, '::)·:· .. · ·-.:c:;> "·,:::' / .,, .. ,. ·'f'" ·" , .. 

: .~;_ ·-

~ ~ - ·---
Siguiendo· ¡a Idea de· ~!:Un; ~ ·~¿ntlnu~~Ó~ se '~xp~ndrá; un res~en de'las 

::~::;:~!~:~ ::c¿dti7~~;1i~7;~~1~:::p~~fai~:N~A~]f ~~~~::s~: -
escribe; soUciió entrevistas ron Luis Miguel Aguilary R,a!ael Pérez G~y'dé 'tv~s, y con·' 

Adolfo ca;tañó~y el ~lsmo·A~i~110 ;~i~Í~ d; Vu~l~a; (d~~¡~;'d;~ ~á\li1es. de la 

semana comprendida entre: el 5 y el ú d~ septlembr~ 19'94),lsiericiri tÓdas;tas 

solicitudes denegada's bajo dÍvé~os pretexto;, ¡_;¡ lrúorm~ctÓnqu?se consignará es 

pues, producto de investigacton~s en ¡~ prerisa, solap~ d~ i1br~s:' e~clcl~~ecÜas s~bre 
México y conversaciones sostenidas en tomo al tema con varias personas Involucradas 

ene! mismo. 

•VUELTA 
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En el directorio de esta revista hay varias personalidades extranjeras, de entre las 

que destacan: el español Femando Savater, Mario Vargas Llosa (antiguamente 

peruano) hoy también español; el cubano Gtúllermo Cabrera Infante; los argentinos 

Kazuya Sakai y Bias Matamoro; los uruguayos Enrique Fierro, Eduardo Milán, Ida 

Vitale y Danubio Torres Fierro. 

Entre los nacionalizados mexicanos se. encuentran: Ramón Xirau y José de la Colina 

(ambos llegaron a nuestro país con sus respectivas familias en calidad de exiliados 
' - -- :.--· 

durante la época de la Guerra Civil espáñola); ,Lllalume González.de León;· nacida en 

Uruguay; y Julieta Campos, procedente d~ ¿,¡• Habanll;'cub;~: ;': 
~--. -.. , 

: ·_\;~_::\; .. ~-,ii~ .' :"~~- ~' ~f:;f:~ ··:;<;::_,~-f-'.!i·,nú ~~ _· 1 i~>;•_:'. ~t~./ ~,.;;_·,~:1 
un caso especial es el de Adolfo castañón/qúlen pasó dé ser.redactor de)a'revista 

• .-.. ~-'. ': ;, ,. -~ .. ,'. 'Le,;·. . '·. . . "' ,.' :· - ._f ,'. : "' ' '.; ••• • • • 

Nexos en sus inicios, aformar;parte d~;1a Mesa de Redacci?n d~ Vuélta:Qtro caso 

especial es el de Hugo Hirian/é¡uie~ fif~~~~~~lm;ri~e:'~n lbs íil~~~~ricis 'cii~ba~ 
revistas. 

Cienos. miembros 'clev'~eltaflguran o hah ·fi¡Ju'raéioráinliién ·e~los 'Ciirectorios de 
-. - : . . . - ·. . -- . ¡· __ ._·_ . - :- .: ;.: '_,-. . ... ·-.. - : . . -

otras. publicaéi~l1_~s; ;.; muchos,;~ de'¿ eUos , han ;; reclbido ~: premios nacionales y/o 

internacionales dereÍevancla; . alguno~ •. colaboran. o han. colab?rado en. universidades 

n;;ciollal~s y(6 extranJeras; poc~~- de ellos l~b~ra~ o han laborado en la administración 

pública federal; Todo ello pOdrá apreciarse mejor en el 'sigtúente cuadro curricular: 
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DATOS ESTUDIOS AC11VIDADES Y PRINOPALES PREMIOS Y 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUJIIJCAOONES RCONOOMIENTOS 

(NEXOS) OCUPAOÓN SOBRESAIJENTES RELEVANTES 

FRENJC, Julio Médico por la UNAM Profesor de la Facultad de Ensayo: Economía y salud: 
Consejero Editorial Medicina de la UNAM. propuestas para el avance del 

Director del proyecto sistema de salud en México 
Economía y Salud de la (1994) 
Fundación Mexicana para la 
Salud A.C. 

GILLY, Adolfo Político e Profesor e investigador de Ensayo: La revolución Becario de la Fundación 
Argentina, 1928 investigador. Estudió Ja UNAM. Miembro de la interrumpida (1973), La nueva Guggenheim (1987-88) 
(nacionalizado en la Facultad de dirección del grupo Nicaragua (1980), Sacerdotes y 

mexicano en 1982) Derecho y Ciencias guerrillero Movimiento burócratas (1980), Guerra 
Consejero Editorial Sociales de la Revolucionario 13 de política en El Salvador (1981), 

Universidad de Noviembre. México, la larga travesía, la 
Buenos Aires Profesor de la UNAM senda de la guerrilla (1986), 

(1976-). iArriba los de abajo/ (1986), El 
Miembro del PRT (hasta cardenismo: una utop(a 
1987) y del PRO (1988·) mexicana, (coordinador) Cartas 
Cofundador de las revistas a Cuauhtémoc Cárdenas 
Coyoacán y Brecha. 
Colaborador de La Jamada 

(1989)-

1 v Cuadernos Políticos 



DATOS ESTUDIOS ACTMDADESY PRINOPALES PREMIOSY 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCAOONES RCONOOMIENTOS 

(NEXOS) OCUPACIÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 

GONZÁLEZ Investigador. Profesor visitante de las Ensayo: Una utop(a de Premio Nacional de 
CASANOVA, Licenciado en historia universidades de Oxford, América (1953). Estudio de la Ciencias Sociales (1984). 

Pablo por la UNAM. Maestro Cambridge y París. técnica social (1958). La Orden Félix Varela de la 
Estado de México. en historia por la Investigador de El Colegio democracia en México (1965), República de Cuba 

1922 Escuela Nacional de de México. Director del Las categorías del desarrollo (1985) 
Consejero Editorial Antropología y doctor Instituto de Investigaciones económico y la im•estigación en 

en sociología por la Sociales de la UNAM (1967- ciencias sociales (1967). 
Universidad de París 70). Profesor y Director de Sociología de la explotación 

la Escuela Nacional de (1969), El Estado y los partidos 
Ciencias Políticas y Sociales políticos en México(1981), El 
(1957-65). Rector de la poder al pueblo (1986), La 
UNAM (1970-72). Director falacia de la i'lvestigación en 
del Centro de ciencias sociales (1987), Los 
Investigaciones militares y la política en México 
Interdisciplinarias en (1988), El Estado en América 
Humanidades de Ja UNAM Latina: teoría y práctica (1990) 
(1986-). Colaborador de La 
Jornada. Miembro del 
Consejo Directivo de la 
FLACSO y del Comité 
Editorial del /nternational 
Social Juornal 



DATOS ESTUDIOS ACflVIDADES Y PRINCIPALES PREMIOS Y 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBLICACIONES RECONOCIMIENTOS 

(VUELTA) OCUPACIÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 

ASIAIN, Escritor v crítico Miembro del Consejo de Poesía: República de l'iento Becario de SNCA (1994· 
Aurelio lilerario: Colaboradores de la revista 1997) 
México Vicemsa ( 1993·) 

Secretario de 
Redacción y Primer 

Vocal de Ja 
Editorial Vuelta 

BOTANA, n.d. n.d. n.d. n.d. 
Natalio R. 
Consejo de 

Colaboración 
BRADU, Crítica literaria. Profesora de Ja Facultad de Ensayo: Señas particulares: n.d. 

Fabienne Filosofía y Letras de Ja escritora (1987), Ecos de 
Consejera de 

. ·{ 
UNAM • páramo(1989), Antonieta 

Redacción 1900-1931 (1991). 
CABRERA Escritor. n.d. Narrativa: Vista del amanecer n.d:• 
INFANTE, en el trópico. La Habana para 
Gulllenno un Infante difunto, Mea Cuba 

Cuba 
Consejo de 

Colaboración 
CAMPOS DE, Escritor. ., n.d. Poesía: Transideraciones n.d.· 

Haroldo 
Brasil 

Consejo de 
Colaboración 

• rui. = no disponible. 



DATOS ESTUDIOS ACTMDADESY PRINCIPALES PREMIOS Y 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCACIONES RECONOCIMIENTOS 

(VUELTA) OCUPACIÓN SOBRESAUENTES RELEVANTES 

CAMPOS, Escritora. Doctora en Como esposa del entonces Ensayo: La imagen en el espejo PrCmio Villaurrutia 
Ju lleta letras por la gobernador de Tabasco, (1965), Oficio de leer (1971). (1974) 

La Habana. Cuba, Universidad de La Enrique González Pedrero, Novela: Muerte por Agua Becaria del Centro 
1932 Habana desempeñó los cargos (1965), Tiene los cabellos Mexicano de Escritores 

(nacionalidad inherentes a su posición roji;;os y se llama Sabina (1966·67) 
mexicana) (1962·68) (1974), Un heroísmo secreto, La 
Consejo de herencia obstinada (1990). 

Colaboración y 
Cuarta Vocal de la 

Editorial Vuelta 
CASTANON, Escritor y traductor Redactor de La Gaceta del Narrativa: Fuera del aire Premio Diana Moreno 

Adolfo Fondo de Cultura (1977), El reyezuelo (1982), Toscano (1976), 
México, D.F., 1952 Económica (1976-) Cheque y carnaval (1984), El 

Consejo de Colabora en Revista de la pabellón de la limpiasoledad 
Redacción y Sexto Universidad y otras (1988), Arbitrario de la 

Vocal dela publicaciones literatura mexicana 
Editorial Vuelta Miembro del Consejo de 

Redacción de la revista 
Viceversa (1993) 

COBOBORDA, n.d. n.d. n.d. n.d. 
Juan Gustavo 

COLINA DE LA, Escritor y crítico de Jefe de Redacción del Ensayo: Miradas al cine. Ha recil>ido premios 
José cine suplemento Sábado (1986- Narrativa: Cuentos para como guionista 

España, 1934 88) vencer a la muerte (1955), El cinematográfico 
(nacionalizado Director de El Semanario de nacimiento más hermoso del Becario del SNCA (1994-

mexicano) Novedades (1988 a la fecha) mundo (1982), La tumba india 97) 
Tercer Vocal de la (1984). 

Editorial Vuelta 



DATOS ESTUDIOS ACTIVIDADES Y PRINCIPALES PREMIOS Y 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBLICACIONES RECONOCIMIENTOS 

(VUELTA) OCUPACIÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 
CUADRA, n.d. n.d. n.d. n.d. 

Pablo Antonio 
Consejo de 

Colaboración 
DELTORO, Escritor. Licenciado Profesor de la UNAM y de Poesía: Algarrobo inorgánica Becario del FONCA 

Antonio en economía por la laUAM (1979), Juegos y escarabajos (1992-93) 
México, D.F .• 1947 UNAM Jefe de Redacción de (1982) 

Consejo de lztapalapa, revista de la 
Colaboración UAM 

DOMJNGUEZ Crítico literario. Jefe del Departamento Ensayo: Una historia trágica Becario del FONCA 
MICllAEL, Sociólogo por la Editorial de Difusión de la literatura mexicana (1991-92) 

Chrlstopher UNAM Cultural dela UAM y (1994), Ln utopía de la 
México, D.F .• 1962 encargado de la revista Casa hospitalidad 

Consejo de del Tiempo (l 984-85) 
Redacción Crítico literario de Proceso 

(1985·) Redactor de La 
Gaceta del Fondo de Cultura 
Económica (1986-) 
Miembro del Consejo de 
Colaboración de Vim•ersa 
(1993-) Miembro del 
Consejo de Redacción de El 
Ángel, Suplemento de 
Reforma 

EDWARDS, n.d. n.d. n.d. n.d. 
Jorge 

Consejo de 
Colaboración 



DATOS ESTUDIOS ACTIVIDADES Y PRINCIPALES PREMIOSY 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBLICACIONES RECONOCIMIENTOS 

(VUELTA) OCUPACIÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 

ELIZONDO, Escritor y traductor, Profesor de la Facultad de Autobiografia (1966). Premio Xavier 
Salvador cursó estudios Filosofía y Letras de la Poesía: Poemas. Narrativa: Villaurrutia (1965). 

México. D.F •. 1932 superiores en UNAM Farabeuf o la crónica de un Becario del Centro 
Consejo de Cambridge y letras Asesor del Centro Mexicano irutante (1965). Narda o el Mexicano de Escritores 

Colaboración inglesas en Ja UNAM de Escritores verano ( 1966 ), El hipogeo (1963·64). 
Miembro de la Academia secreto (1968) El retrato de loe Becario del Centro de 
Mexicana de Ja Lengua (1969), El grafógrafoo (1972). Estudios Orientales de El 
(1976-) Camera lúcida y Elsinore Colegio de México 
Miembro de El Colegio (1988). Crítica: Luchino (1963-64). 
Nacional (1981-) Visconti (1963). Cuaderno de Becario de las 

escritura (1969), Contei.tos fundaciones Ford (1965) 

(1973) y Guggenheim (1968-69 
y1973-74). 
Becario del FONCA 
(1989-90) 
Becario vitalicio del 
SNCA 

FIERRO, Escritor. n.d. Poesía: Las oscuras versiones n.d. 
Enrique La entonces música 
Uruguay 

Consejo de 
Colaboración 

GARCIA PONCE, Escritor. cursó Secretario de Redacción de Novela: Figura de paja Becario del Centro 
Juan estudios de ane la Revista Universidad de (1964). El nombre oMdado Mexicano de Escritores 

Yucatán, México, dramático en la México (1957-67) (1970). Crónica de una (1957-58) 
1932 UNAM Director de la Revista invención (1982). Relato: La Becario de la Fundación 

Consejo de mexicana de literatura noche (1963). lmagen primera Rockefeller (1960-61) 
Colaboración (1963-65) (1963), Imágenes y visiones, Premio Anagrama de 

Fundador y director de Figuraciones (1982). Ensayo: Ensayo (España 1981), 
Diagonales (1985-) Catálo•o razonado (1982). 



DATOS ESTUDIOS ACTIVIDADES Y PRINOPALES PREMIOS Y 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCAOONES RECONOCIMIENTOS 

(VVELTA) OCUPACIÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 

GIMFERRER, n.d. n.d. n.d. n.J. 
Pe re 

Consejo de 
Colaho~ción 
GOITISOLO, n.d. n.d. n.d. n.d. 

Juan 
Consejo de 

Colabo
0

ración 

GONZAI.EZDE Escritora y traductora. Colaboradora de la R<'Vista Narrativa: A cada rato lunes Premio Xavicr 
LEÓN, Ulalume Cur..ó estudios de de la Uni1•ersidad. Miembro (1970), La.s tres manzanas de Villaurrutia (1978). 

Uruguay, 1932 literatura en la UNAM del Consejo de Redacción naranja (1982). Poesía: Premio Anm1I Je Poesía 
(nacionalidad y en El Colegio de de La letra y fu imagen, Plagio (1973). Reunión (1977), del Centro de Estudios 

mexicana) México suplemento de El Universal Plagio 11 (1979). Ensayo: El sobre Petrarca. París 
Consejo de (1979-81). Corresponsal de riesgo del placer (1979). (1979) 

Colaboración y Le courrier du Centre Gui/laumeApollinaire (1983) Becaria del SNCA (1995· 
Segundo Vocal de d'Etudes Poériques de 98) 
la Editorial Vuelta Bruselas. ColaboraJora de 

Le journal des poétes de 
BélRica y Li\lphée de Paris 

HIRIART, Rugo &critor v director Colaborador de Uno Más Novela: Galaor (1972), Premio Xavier 
México D.F .. 1942 teatral, ~ursó estudios Uno y La Jornada.. Cuadernos de golfa (1981). Vdlaurrutia (1972) 

Consejo de en la Facultad de Consejero Editorial de Nexos Ensayo: Disertación sobre las 
Colaboración Filosofia y Letras de la telarañas ([980), Estética dela 

UNAM obsolescencia (1982). Teatro: 
La ginecomaquia ( 1972), 
Simulacros e intimidad (1987) .. .. 



DATOS ESTllDIOS ACl'IVIDADES Y PRINOPALES PREMIOS Y 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PVBIJCACONES RECONOCIMIENTOS 

(VUELTA) OCUPACIÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 
HUBARD, Julio Escritor. Cursó Subdirector de la Biblioteca n.d. n.d. 

México estudios en Ja de México (1985-89) 
Consejo de Facultad de Filosofía y Secretario particular de 

Colaboración letras de Ja UNAM Víctor Flores Olea, cuando 
ést fue Director del Consejo 
para la Cultura y las Artes 
11989·92) 

JUARROZ, n.d. n.d. n.d. n.d. 
Roberto 

Consejo de 
Colaboración 

KRAUZE, Investigador y Profesor investigador de El Ensayo: Caudillos culturales Becario de la Fundación 
Enrique ensayista. Estudió Colegio de México (1976· de la Revolución mexicana Guggenheim (1979-80) 

México, D.F. 1947 ingenieria industrial 78) (1976), Daniel Cosía Vi/legas, Premio Magda Donato 
Subdirector, Editor en la UNAM. Doctor Colaborador y asesor del una biografía intelectual (1976) 

Responsable y en historia por El grupo Televisa (1987-) (1980), Caros de la historia 
Secretario de la Colegio de México (1983), Por una demoaacia sin 
Editorial Vuelta adjetivos (1986), Biografía del 

poder (1987), Personas e ideas, 
SiRlo de caudillos (1994) 

IJSCANO, Ju111t o.d. n.d. n.d. n.d. 
Consejo de 

Colaboración 



DATOS ESTUDIOS ACTMDADESY PRINQPALES PREMIOSY 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCAQONES RECONOCIMIENTOS 

{VUELTA) OCUPACIÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 

UZALDE, Escritor. Lkenciado Profesor de la Facultad de Relatos: La cámura (1960). Premio Xnvier 
Eduardo en filosofía por la Filosofía y Letras de la Ensayo: Luis Buñuel (1962) Villaurrutia (1970). 

México. D.F .• 1929 UNAM Estudió en el UNAM. Director de Radio Poesía: La mala hora (1956). Premio Nacional de 
Consejo de Conservatorio Universidad (1971·73). La furia blanca (1956), Odesa y Poesía de Aguasco!lienle~ 

Colaboración Nacional de Música. Director de La Casa del Cananea (1958), La 5angre en (1974). 
Lago (1978·81). Director general (1959), Cada co5a es Premio Nncional de 
General de Educación Babel (1966). El tigre en la ca.ro letras (1988). 
Audiovisual de la SEP (1970), La zorru enferma Becario del FONCA 
(19i7·78J. Subdirector de (1974), Caza mayor (1979). (1991-92) 
publicaciones del CONACYT Autobiografía de un fraca5o Becario vitalicio del 
(1978·81). Director General (1981), Tabernariosyeróticus SNCA 
de Tek·visión de la (1988). 
República Mexicana (1982). 
Director de Programas 
Culturales de lmevisión 
(1983). Dircc.:tor General 
de Publicaciones y Medios 
de la SEP (1985-1988). 
Director de los suplementos 
La letra y la imagen de El 
Univwal (1980·81) y de El 
Semanario de .'Vovedade.s 
(1982-84) 

MATAMORO, Escritor. Subdirector de la revista n.d. n.d. 
Bias Cuadernos 

Argentino Hispanoamericanos 
Consejo de 

Colaboración 



DATOS ESTUDIOS ACl'IVIDADES Y PRINCIPALES PREMIOSY 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCAOONES RECONOCIMIENTOS 

(VUELTA) OCUPAOÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 

Mil.AN, Eduardo Escritor. Miembro del Consejo de Poesía: Una mirada (1991), Becario del FONCA 
Uruguay Colaboración de la revista Errar (1989-90) 

Consejo de Viceversa (1993·) 
Redacción 
MOUNA, n.d. n.d. n.d. n.d. 
Enrique 

Consejo de 
Colaboración 
MORABITO, Escritor. Esrudió letras Investigador del lnstiruto de Ensayo: El viaje y la Becario del Instituto 

Fabla italianas en la UNAM Investigaciones Filológicas enfermedad (1984), Poesía: Nacional de Bellas Artes 
Egipto, 1955 y traducción literaria delaUNAM. Lotes baldíos ( 1985) Lenta en narrativa (1984-85). 
Consejo de en El Colegio de Colaborador de &lista de la furia. Cuentos: Gerardo y la Premio de Poesía Carlos 

Colaboración México Universidad, Diálogos, cama (1986) Pellicer (1985). 
Revista de Bellas Artes y la Becario del FONCA 
Gaceta del Fondo de Cultura (1989-90) 

MORENO Escritor. Licenciado Profesor de la UAM. Ensayo: La habitación Premio Noveno Concurso 
VILLARREAL, en letras hispánicas Editor de la revista El Telar interminable (1986), Cuento: de Punto de Partida. 

Jaime por la UNAM y en Redactor de Cartapacios Fracciones (1980). Cridca: La Becario del FONCA 
México, D.F., 1956 ciencias de la línea y el árculo (1981). (1991-1992) 

Consejo de comunicación por la Poesía: La estrella imbécil Becario del SNCA (1994· 
Colaboración UAM (1986) 97) 

MlJTJS, Alvaro Escritor Director de ventas para NBJTBdva: Diario de Premio Nacional de 
Colombia, 1923 América Latina de Columbia Lecumberri (1959), Los trabajos Letras de Colombia 

Consejo de Picrures . perdidos (1954), La muerte del (1974) 
Colaboración Director del programa estratega (1985), Un bel morir Premio Xavier 

Encuentro (1988). Poesía: Los elementos Villaurrutia (1988) 
del desastre (1953), Un Becario del SNCA (1~94· 
homenaje y .siete nocturnos 97) 
(1986) 
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OROZCO, Oiga n.d. n.d. n.d. n.d. 
Consejo de 

Colaboración 
OVIEDO, José n.d. n.d. n.d. 

Miguel 
Consejo de 

Colaboración 
PAZ, Octavio Escritor. Estudió en Dirigió la revista Taller Antologías: Anthologie de la Premio Xavier 
México, D.F.:, las facultades de (1938-1941). poésie Mexiaiine (1952), New vmaurrutia (1956). 

1914 Derecho y Filosofía y Perteneció al Servicio poetryofMexiai (1970). (1963). Premio 
Director y Letras de la UNAM Exterior Mexicano, Poesfa: Libertad bajo palabro Jerusalén de la Paz, del 

Presidente de desempeñando misiones en (1949), lÁguila o sol? (1951), gobierno de Israel 
Editorial Vuelta Estados Unidos (1944-46) y Ladera este (1969), Vuelta (1977). Premio Nacional 

Francia (1946·52). (1976), Hijos del aire (1979), de Letras, de México 
Director de Organismos Árbol adentro (1987). (1977), Premio Miguel 
Internacionales de la SRE Ensayo: El laberinto de la Cervantes Saavedra, de 
(1956). soledad (1950), El arai y la lira España (1981). Premio 
Embajador de México en la (1956), Los signos de rotad6n Internacional Alfonso 
India (1962-68). (1965), Las peros de/ olmo Reyes (1986). Premio 
Profesor de la Universidad (1967), Corriente alterna Alexis de Tocqueville 
de Cambridge (1970.72). (1967), Posdata (1970), El (1989). Premio Nóbel de 
Miembro del Jurado del ogro filantr6pico (1979), Sor Literatura (1990). 
Fondo Nacional para la Juana lnls de la Cruz o las Gran Cruz de la Legión 
Cultura y las Artes (1989· trampas de la fe (1982). La de Honor. Francia 
1992) llama doble (1994). Teatro: (1994) 

La hija de Rapacdni (1956) Becario vitalicio del 
SNCA 

ROJAS, Gonzalo n.d. n.d. n.d. n.d. 
Consejo de 

Colaboración 
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GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCACONES 

(VVELTA) OCtlPACIÓN SOBRESALIENTES 
llOSSJ, Escritor. Maestro en Investigador del Instituto de 1 Ensayo: Lenguaje y signijicado 1 Orden del Águila Azteca 

Alejandro filosofía por la UNAM, Investigaciones Filosóficas (1989). Narrativa: La fábula (1988) 
Italia, 1934 con estuidos de de la UNAM. de las regiones (19SS). Manual Becario vitalicio del 

(nacionalizado posgrado en Alemania Director de Personal del distraído SNCA 
venezolano) Académico y de Ja Imprenta 
Consejo de Universitaria de Ja UNAM. 

Colaboración y Fundador y director de Ja 
Quinto Vocal de Ja revista Critica. Miembro del 

Editorial Vuelta Consejo Editorial de Ja 
Revista Latinoamericana de 

loso 'a. 
llUY SANCHEZ, Escritor. Licenciado Investigador en Ja Cridca: Alji(o de las hojas. Premio Xavier 

Alberto en ciencias y técnicas Universidad de Paris. Ensayo: Mitología de un dne Villaurrutia (1988) 
México, D.F.:, de la comunicación Coordinador Editorial de en crisi.s. Novela: Los nombres Premio de Cuento de la 

1951 por la UIA, licenciado Producción de la colección del aire (1987). Cuento: Los Universidad 
Consejo de en filosofía y doctor de literatura universal de la demonios de la lengua (1987) Iberoamericana 

Colaboración en ciencias de la editorial Gallimard- Becario del Fondo 
información por la Promexa. Nacional para Ja Cultura 
Universidad de Paris, Director de la revista Artes y las Artes (1990·91) 
doctor en letras por Ja de Méxiw (1988·) 
Escuela de Altos 
Estudios de Francia 

SAICAY, ICasuya rintor, traductor y Profesor de Ja Universidad Hay obras suyas en los museos Medalla de oro en la 
Argentina, 1928 crítico de arte. de Buenos Aires, de la de Arte Moderno de Bahía, Rfo Exposición Universal de 

Consejo de Estudió artes plásticas UNAM, del Centro de de Janeiro, Buenos Aires, Bruselas (1958) 
Colaboración en Japón, Argentina y Estudios Orientales de El Tokio y México Primer Premio del Salón 

Estados Unidos Colegio de México, de la de la Pintura Actual de 
Escuela de Artes V1Suales, Buenos Aires (1961). ' 
de las universidades de 
lowavDallas 
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CVVELTA) OCUPAOÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 

SANCHEZ Analista político. Colaborador de la revista Ensayo: La transición incierta, 
SUSARREY, Época El debate político e intelectual 

Jaime en México ( 1993) 
México 

Consejo de 
Redacción 
SAVATEll Filósofo y narrador. Director de la revista Narrativa: Criaturas del aire n.d. 
Fernando española Claves de la raz6n (1994), El jardín de las dudas 

España práctica (1993). Ensayo: El contenido 
Consejo de de la felicidtld, Ética para 

Colaboración Amador, Política para Amador, 
Humanismo itnDenitente 

SEGOVIA, Escritor y traductor. Profesor investigador de Poesía: La luz provisional Premio Xavier 
Tomás Estudió filosofia y Princeton y de El Colegio de (1950), APariciones (1957), La Villaurrutia (1972) 

España, 1927 letras en la UNAM y México. Cofundador de la luz de aquí (1958), El sol y su Premio Magda Donato 
Consejo de en El Colegio de revista Presencia (1976). eco (1960), Anagnórisis (1974) 

Colaboración México Editor de Hoja Poética (1967), Terceto (1972), Figura Becario de El Colegio de 
(1948). Jefe de Redacción y secuencias (1979), Cantata a México, del Centro 
de Claridades Literarias solas (1985). Narrativa: Mexicano de Escritores y 
(1955). Codirector de la Primavera muda (1954), de la Fundación 
Revista Mexicana de Contracorrientes (1973), Guggenheim. 
Literatura (1958-63). Polticay profética (1986), Premio Nacional de 
Colaborador de la Revista de Cuaderno inoportuno (1987) Traducción Alfonso X 
la Universidad (1982, 83 y84) 

SHERIDAN, Escritor. Cursó Profesor de la Facultad de n.d. n.d. 
Guillermo estudios en la Filosoffa y Letras de la 

México Facultad de Filosofía y UNAM 
Consejo de Letras de la UNAM 
Redacción 



DATOS ESTUDIOS ACl1VIDADES Y PRINCJPALES PREMIOSY 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCAOONES RECONOCIMIENTOS 

(VVELTA) OClJPAOÓN SOBRESAIJENTES RELEVANTES 

SUCRE, Escritor n.d. Poesía: La vastedad n.d. 
GulUenno 
Venezuela 
Consejo de 

Colaboración 
TORRES Escritor Redactor de La Gaceta del Narrativa: Memoria plural o.el. 
FIERRO, Fondo de Cultura (1993) 
Danubio Económica (1990-) 
Uruguay 

Consejo de 
Redacción y 
Consejo de 

Colaboración 
TOVAR DE Ensayista. Historiador Asesor del Presidente Díaz Ensayo: Pintura y escultura Becario de la Fundación 

TERESA, por la UAM Ordaz (1968-70), de Pedro del renacimiento en Méxi.co Guggenheim (1985-86) 
GulUenno Ramírez Vázquez cuando (1978), México Barroco 
México, D.F. éste ocupó la Secretaria de (1980), El renacimiento en 

(1956) Asentamientos Humanos y México. Artistas y retablos 
Consejo de Obras Públicas (1977-82) y (1982). Noticias sóbre el retablo 

Colaboración de Juan José Bremer mayordeTepozotlán (1985), 
cuando éste fue Biografía mexicana del arte 
Subsecretario de Cultura de (1987), La dudad de Méxica y 
la SEP (1983). Cronista de la utopía del siglo XVI (1987), 
la Ciudad de México (1986- Biografía novohispana del arte 
87). Miembro fundador del (1988), La dudad de los 
Consejo de la Crónica de la palados (1990) 
Ciudad de México. 
Colaborador de Artes de 
Méxiro y de Hi.itoria 
Mexicana 



DATOS ESTUDIOS ACTMDADESY PRINCIPALES PREMIOSY 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCACIONES RECONOCIMIENTOS 

(VUELTA) OCUPACIÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 

ULLAN, José C1 itico literario. Colaborador Je la re\ ista n.d. n.d. 
Miguel española Ím.uf,1 
E..,paña 

Consejo de 
Colahoración 

VARGAS LLOSA, fac1 itor. Licenciado Conferencista y profesor Novela: La ciuclacl y los perros Premio Biblioteca Breve 
Mario en letras por la visitante de diversas (1963), /.a casa verde (1966), (1962) 

Perú 1936 Unh·e1sidad de San universidades. Pantaleón y los 1·isitadoras Premio R<",mulo Gallegos 
(nacit1m1lizado Marcos de Lima y Candidato u la presidencia (197:!). La tia Julia y el (1967) 

cspaimJJ doctorado por Ja del Perú (1990) escribidor (1977).1.a guerra del Premio de Ja Crírica 
Consejo de Uni\'ersidad de fin del mundo (1981). (1963 y 1966) 

Colaboración Madrid Relatos: l.os.cachorros 
( 1967). Ensayo: Garcla 
Márquez: historia efe un deicidio 
( 1971 ), /.a org(a perpetua: 
Flaubert .v "Madame llm'Oly" 
( 1975), Camo pez en el agua 
(1993). Teatro: La .señorito de 
Tacna (1981). 

VITALE, Ida Emitora. n.d. Poesía: Oidor: andante n.d. 
Uruguay (1985). Sueños de la constancia 

Consejo de (1992). 
Colahoración 

~· 
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GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCAQONES RECONOQMIENTOS 

(VUELTA) OCUPACIÓN SOBRESAUENTES RELEVANTES 

XIRAU, Ramón Filósofo, escritor y Profesor de la Facultad de Ensayo (literario): Tres Bécario de ias 
Cataluña, España, traductor. Maestro en Filosofía y Letras de la poetas de la soledad: Gorasti:a, fund<1ciones Rockefeller 

1924 filosofía por la UNAM UNAM. del Mcxico City Villaurrutiay Paz (1955Í. (1951-52, 1955·56 y 
(nacionalizado Collcgc y de la Universidad Poesía hispahoamericana y 1963·64) y Guggenheim 

mexicano en 1955) Estatal de Pennsylvania. española (1961), Genio y figura (1969-70 y 1972-73). 
Consejo de Fundador dt! la revista de Sor Juana Inés de la Cruz Premio Magda Do??ato 

Colaboración Presrncia (1948). (1967), (filosólico): (1968). 
Subdirector del Centro Duración y existencia (1947). Palmas Académicas de 
Mexicano de Escritores Sentido dela presencia (1953), Francia (1976). 
(1952-64). Director del Las máquinas lfras (1959), El Medalla de la Orden de 
Departamento de Filosofía péndulo y la espiral (1959), Isabel la Católica (1979). 
de la Universidad de las Palabras y silencio (1968), El Premio UNAM 1988. 
Américas (1953-70). desarrollo de la cri.<is en la Premio Internacional 
Fundador y director de la filosofía occidental (1975). Alfonso Reyes (1988) 
revi>ta Diálogos (1964-) Ortega y Gasset: razón liistórica Becario \'italicio del 
Miembro de El Colegio y razón l'ital (1983). De mística SNCA 
Nacional (1973-) y del (1992). Poesla: L'espil soterrar 
Consejo de Crónica de la (1951), Dity descrit (1983) 
Ciudad de México (1987-) 

ZAID, Gabriel Escritor. Ingeniero Colaborador de Reiista de Poesla: Seguimiento (1964), Premio Xavier 
Nuevo León. mecánico por el Bellas Artes, Cuadernos del Campo nudista (1969), Práctica Villaurrutia (1972). 
México, 1934 Instituto Tecnológico viento. La vida literaria. mortal (1973), Sonetos y Premio Magda Donato 
Consejo de de Monterrey. Diálogos y R<l•ista de la canciones. Ensayo: Los (1986) 

Colaboración Universidad. demasiadas libros (1972), Becario vitalicio del 
Miembro de 1::1 Colegio Cómo leer en bicicleta (1975), SNCA 
Nacional (1984·) y de la La poes(a en la práctica (1986), 
Academia Mexicana dela La economía presidencial 
Lengua (1987), De las libras al poder 

(1988) 
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___________________________ Capi1ulo 111 __ 

Según puede constatarse en el cuadro anterior, se obtuvieron datos de 38 de las 50 

personas investigadas. En base a estos datos, es posible inferir que la mayor pane de 

los miembros de Vuelta han hecho de la literatura su ocupación principal. 

De un tf!tal de 38 personas, 29 son escritores, 3 son investigadores, 3 tienen por 

oficio la crítica literaria, y tres más se dedican a otras disciplinas: 

Críl\coc literarios 

··~ 

Esc:rltores 
76•,4 

De las 38 personas, únicamente dos de ellas han trabajado directamente para la 

administración pública federal: Octavio Paz en la Secretaría de Relaciones Exteriores y 

Eduardo Lizalde en la Secretaría de Educación Pública; indirectamente, esto es, a 

través de asesorías, Guillermo Tovar de Teresa ha colaborado con las secretarías de 

Educación Pública y con la de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, rnmbién fue 

asesor del expresidente Díaz Ordaz. 

La panicipación que algunos de los miembros de Vuelta han tenido en el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Anes será abordada en los capítulos siguientes. 
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----------------------------Capitulo 111 __ 

Continuando con las inferencias; de esas 38 personas, se sabe que 16 de ellas, es 

decir, el 47% ejercen la doc::encia universitaria: 

COLMEX 

19'.4 

Otras unlversld~es 
19•¡. 

.. .,, 

Actualmente, 24 de los 38 miembros investigados de Vuelta, cuyos datos están 

consignados en la tabla, tienen acceso a un total de 25 diferentes niedios impresos de 

comunicación, independientemente de la mencionada revista: 
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-------- Cnpi111lo 111 __ _ 

a 
C R•vlsra d• la Unlvers1d11d d• M'lllco 

11% 

C La Oanta d•I FCE 15"4 
•Viceversa 15'4 
CD!afogos 5% 

C AtlU de Mhlco 3% 

CR•vlsta d• B•llas Arles 3% 
BOlras pubUcaclones 29% 

La mitad de las 31! personas mencionadas, cuentan con algún reconocimiento. En su 

conjunto estos 19 individuos han recibido 41 premios: 

"" 
a 
•Premio xavl.r Vlllaurrulla t 2% 
CPnmlo M•gda Donalo 5% 

•Premio Nacional de L•tras 4% 
•Pnmlo Alfonso Revu 2% 
C Pr•mlo Alfonso X 4% 
DOtros pr•mlos 23% 

Así mismo, 21 miembros de Vuelta han ~azada de algún tipo de beca, algunos de 

ellos de más de una, acumulando un total de 34 becas: 
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---------------------------Capitulolll __ 

.. .,. 

•NEXOS 

D 

• Sl5'lema Nacional de 
Creadores de Arte 

O Fondo N1clonal para la 
cuttur1 y IH Artn 

O Fundación Guggenhelm 

•Centro Mexicano de 
Escrllorn 

DEI Colegio de Mitxlco 

•Fundación Rockefeller 

•Instituto Nacional de Be\111 
Al1H 

En el directorio de Nexos sólo hay dos extranjeros: el francés Jean Mayer y er español 

Rafael Segovla; . el resto son mexicanos, tres . de. ellos por natÜralizacló~: ·~lena 
Ponlatowska; que nació en Francia, Adolfo_ Gilly procedente. de' ArgentÍn~ ; R~·dolfo 
Stavenhagen d~ Ál~ma~I~; · . · " · • • . ·~:, ·~· 

.: ,:. ':"-· :;.·--\:.: . ·. . ,-· ·<. . - ·_:: 

. La ma;orfa~e los ~1~11lbros.~eNexos colaboran ·o han.·colab6rricio e~ c~rgos 
universitarios d~ i~port~ncia y practicari el pérlodlsrno; algunos de ellos ha~ obtenido 

reconocimientos en la materia; hay también un número considerable de p~rsonas que 

han figurado o figuran en las nóminas de la administración pública federal y varios de 

ellos panicipan o han participado activamente en la política nacional. 
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DATOS ESTUDIOS ACTMDADESY PRINCIPALES PREMIOSY 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBLICACIONES RCONOCIMIENTOS 

(NEXOS) OCUPACIÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 

AGUIJAR Escritor. Licenciado Profesor de El Colegio de Ensayo: !.a frontera nómada Premio Nacional de 
CAMÍN, Héctor en Comunicación por México. Director Editorial (1977), Saldos de la Revolución Periodismo en la 

Quintana Roo, la Universidad del INAH (1980), (1982), Después del milagro especialidad de articulo 
México, 1946 Iberoamericana y Subdirccror de lnformadón (l988J. Historias conversadas de fondo (1986). 

Direc[or doctor en historia por del lino Más Uno (1982), ( 1992). Sub\'ersiones silenciosa.s 
El Colegio de México Subdirector de La Jornada. (1993). Narrativa: Con el 

(1984-87) Jurado del filtro azul (l 979), La 
Fondo Nacional para la decadencia del dragón (1983), 
Culturn y las Artes (1989-), Morir en el golfo (1985), La 
articulista de Proceso y La guerra de Galio (1991). 
Jornada 

AGUILAR, Luis fucritor. Miembro Je) Consejo de Novela: La demacrada de los Becario del Fondo 
Miguel Redacción de Ja Revista de muertos, Todo lo que sé (1991), Nacional para Ja Cultura 
México la Unfrersidad. Suerte con la.s mujeres (1994 J y las Artes (1990-91) 

Subdirector 
ALMADABAY, n.d. n.d. n.d. n.d. 

Ignacio 
Conseiero Editorial 

ARIZPE, Investigadora. Profesora e investigadora de Ensayo: El reto del pluralismo n.d. 
Lo urdes Antrnpóloga por la la UNAM. Directora del cultural (1978), Cultura y 

México, D.F .. 1945 Escuela Nacional de Instituto de Investigaciones desarrollo: una etnografía de /a.s 
Consejera Editorial Antropología Antropológicas de la UNAM creencias de una comunidad 

Presidenta de la Unión mexicana (1989),Antropo/ogía 
Internacional de Ciencias bm•e de .Wériro(coordinadora 
Antropológicas y 1993) 
Etnolócicas (! 988-93) 



DATOS ESTUDIOS ACTMOADESY PRINQPALES PREMIOS Y 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCACONES RCONOCIMJENTOS 

(NEXOS) OCUPAOÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 

BARTRA, Roger 111\"t:stigador. P1ofosor de la UNAM. la Ensayo: Bre\'e lficcionan·o de Becario de las 
Méxirn. D.F .. 1942 t\nt1 opólogo. Doctor ENAH v la Universidad de sociología mar.rista (1973), ti fundaciones Guggenhcim 
t:onsl.:jc10 Edit11rial en ::.ociologia pcn la los Amies, Venezuela. poder de.<pótico burgués (1978). ( l 985-86) y Tinker 

Sn1hona. Investigador del Instituto de Las redes imaginarias del poder (1985). 
Investigaciones Sociales de político (1981), El reto de la Diosa de plata por libreto 
laUNAM. izquierda (1982), Campesinado cinematográfico oñginal 
Codirector de la revista y poder político en {1976). 
Historia y soci<dad (1976· Mérico(l 982), La democracia 
79). Director de El machete ausenie (1986), La jaula de la 
(1979·80). Director de La melanco/1'a (1987). 
Jornada Semanal (1985·) 

; BELUNGHAUS- E...,critor. Médico por Profesor de la Facultad de Ensayo (en ~autoría): El 
EN,Hermann la UNAM. Cursó Medicina de lo UNAM. desafía mexicana (1982), 

México. D.F .• J 953 e!-tudios de letras y Director de México indígena Mérico en 500 libros ( 1983), El 
Consejero· Editorial música. Colaborador de Solidaridad, obrero mexicano (1984). 

Punta y La Jornada. Poesla: La hora y el resto 
(1981), Crónica de multitudes 
{1987). 



DATOS ESTUDIOS ACTIVIDADES Y 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS 

(NEXOS) OCUPACIÓN SOBRESALIENTES 

BLANCO, José Escritor. Licenciado Colaborador de La Jornada 
Joaquín en lengua y literatura Miembro del Consejo 

México, D.F .• 1951 hispánica por la Editorial de Ja Revista de la 
ConsLjero Editorial UNAM. Universidad y del Consejo 

Editorial del semanario 
Etcétera 

BORJA, Arturo n.d. n.d. 
Consciero Editorial ·'· " 

BOUZAS, Investigador. ' Investigador de Ja Facultad 
Roberto Latinoamericana de 

Consejero Editorial . . Cienci.S Sociales y del 
CONJCET. . 

PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 

Poesía: Otra vez la playa 
(1970), La siesta en el parque 
(1982), Las púberes cenéforas. 
Ensayo: Se llamaba 
Vasconcelos (1977), La paja en 
el ojo (1980). La literatura en 
la Nueva España. Novela: La 
vida es larga y además no 
importa (1979), Función de 
medianoche (1981), Calles 
como Océanos (1985), Se visten 
novias 
n.d. 

n.d. 

ma 
SALIR 

PREMIOSY 
RCONOCIMIENTOS 

RELEVANTES 

Premio de ensayo de la 
revista Punto de partida 
(1972). 
Ariel al mejor guión 
cinematográfico (1985) 

n.d. 

n.d. 

TESIS 
GE LA 

. 

Pl8 DEBE 
BIBLIOTECA 
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DATOS ESTlJDIOS ACl1\IIDADES Y PRINCJPALES PREMIOSY 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCACONES RCONOCIMIENTOS 

(NEXOS) OCUPACIÓN SOBRESAIJENTES RELEVANTES 

CARRENO Político y periodista. Profesor del ITAM (1970· Ensayo: La reforma Premio Nacional de 
CARLÓN, José Licenciado en derecho 71), de la UAP (1972·73), administrativa (1975). Periodismo (1987) 
Sinaloa, México, parla UNAM. de la UNAM (1973-75) y 

1942 del !CAP (1981). Miembro 
Consejero Editorial del PRI. Subdirector de 

Difusión del lEPES (1981-
82). Jefe del Centro de 
Documentación e 
lnfonnación de la 
Presidencia de la República 
(1972-74). Subdirector 
General de Estudios 
Administrativos (1974·75). 
Director de Documentación 
e lnfonnc Presidencial 
(1975-76). Director de 
Estudios Socioeconómicos 
del COPLAMAR (1978-82). 
Diputado Federal por el 
D.F. (1982·85). Subdirector 
de El Universal (1985) y La 
Jornada (1986-87). 
Director de El Nacional 
(1988-92). Director de 
Comunicación Social de la 
Presidencia de la República 

1 (1992·) 



DATOS ESTUDIOS ACllVIDADES Y PRINCIPALES PREMIOSY 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCACIONES RCONOCIMIENTOS 

(NEXOS) OCUPACIÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 

CASTANEDA, Analista político. Profesor de posgrado en la Ensayo: Límites de la amistad: n.d. 
JorgeG. Facultad de Ciencias México y Estados Unidos 

México Políticas y Sociales de la (1989). La utop{a desarmada 
Consejero Editorial UNAM. (1993). 

Articulista de Proceso 



DATOS ESTUDIOS ACTMDADESY PRINQPALES PREMIOS Y 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCAQONES RCONOOMIENTOS 

(NEXOS) OCUPACIÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 

CORDERA, fa·onombta por la Profosor de la Escuela Ensayo (coautor): El desafio 
Rolando lJNAf\.1, con estudios Nacional de Economía. mexicano (1982), México 83. A 

Colim••· México. en! ondres. Comdinador del Centro de mitad del túnel (1983), La 
1942 Capacitación de la disputa por la nación (1981), 

Consejero Secretaria de Programación El reclamo democrático (1992). 
Editorial. y Prc'Supuesto (1977-78). Ensayo (compilador): 

Coordinador del Subdirector General de Desarrollo y crisis en la 
Cuaderno de Nexos Financiera Nacional economía mexicana (1982). 
y Conductor del Azucarera (1978-80). 

programa Cofundador y dirigente del 
tcle\•isivo Nexos Movimiento de Acción 

(Canal 13) Popular (1981) del PESUM 
(198 J.87) y del PMS 
(1987). Diputado Federal 
(1982·85). Director de 
lnveJtigación Económica. 
Miembro de El Colegio 
Nacional de Economistas y 
de las sociedades Mexicana 
e lnteramericana de 
Planeación. Consejero de la 
Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito 
Federal. Presidente del 
Consejo Consultivo del 
Programa Nacional de 
Solidaridad (1992-), 

: ' colaborador de El nacional 



DATOS ESTUDIOS ACTIVIDADES Y PRINCIPALES PREMIOS Y 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBLICACIONES RCONOCIMIENTOS 

(NEXOS) OCUPACIÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 

CORDOVA, Jn-.c~tigador. Pt ofcsor e investigador del Ensayo: /.u formación del Becario de la Fundación 
Amaldo 1 iccnciado en derecho Instituto de Investigaciones poder político en México Guggenheim (1988-89) 

México. D.F .. 1937 por la Uni\'ersidad Sociales de la UNAM. ( 1972). La ideologia de la 
Consejero Editutial Michoacana, doctor Miembro de la Juventud Revolución Mexicana (1973), 

en filosofía del Comunista, Cofundador del La formación del nuei'D régimen 
dcn.·cho por la Movimiento de Acción (1973), La política de masas del 
Uni\'ersidad de Roma Popular (1981) y de cardenismo(I974), Sociedad y 
\' doctor en ciencia PESUM (1981). Diputado Estado en el mundo moderno 
Política por Ja UNAM Federal (Lll Legislatura). (1974). La política de masas y 

Colaborador de Cuadernos el futuro de la izquierda en 
Políticos y La Jornada México (1979). 

FERNANDEZ Investigadora. Profesora de tiempo Ensayo: Los 111edios de difusión 
CHRISTLIEB, Licenciada en ciencias completo de la UNAM. masiva en México (1982). 

Fátima dt! la comunicación Coordinadora del Grupo Ensayo (coautora): Méxica 
México, D.F .. 1949 por la Universidad lnterdisciplinatio de hoy (1979), México ante la 
Consejera Editorial Iberoamericana. Acti,idades Espaciales de la crisis (1985), Televisa, el quinto 

Maestra en socfología UNAM. Presidenta de la poder (1985), México mañana 
por la UNAM Asociación Mexicana de (1986), Las actividades 

Investigadores de la espaciales en México (1987). 
Comunicación (1979·80). 
Miembro del Consejo 
Editorial de la Revista 
Mexicana de Ciencias 
Políticas. Colaboradora de 
La Jornada. 



DATOS ESTUDIOS ACl1VIDADES Y PRINCIPALES PREMIOSY 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCACIONES RCONOCIMIENTOS 

(NEXOS) OCUPACIÓN SOBRESAUENTES RELEVANTES 

FLORESCANO, l nvestigador. Profesor de El Colegio de Ensayo: Precios del maíz y Premio Fray Bemardino 
Enrique Licenciado en derecho México. Miembro del PRI. crisis agrícola.sen México 1708· de Sahagún (1970). 

Veracruz. México, y en historia por la Jefe del Departamento de 1910 (1969), Estructura y Premio de Ciencias 
1937 Uni\'ersidad Ciencias Históricas (1971- problemas agrarios de Méxi.co Sociales de la Academia 

Director fundador Vt!racruzana. Maestro 77). Director de Estudios 1500·1821(1971). Origen y de la Investigación 
(1978·82), en historia por El Históricos (1977·82). de.sarrollo de los problema.s Científica (1976). 

Consejero Editorial Colegio de México y Director del Instituto agrarios en México (1976) El Palmas Académicas de 
y Presidente de la doctor por La Sorbona Nacional de Antropología e nuevo pa.sado mexicano (1993). Francia (1982). 
Fundación Nexos Historia (1982·88). Ensayo (coautor): Bibliografía 

Miembro de la Academia de general del maíz en Mé.xi.co 
Investigación Científica y (1972), El desafío mexicano 
Presidente del Comité (1982), El nuevo pa.sado 
Mexicano de Ciencias mexicano (1993). 
Históricas. Coordinador 
Nacional de Eventos y 
Proyectos Históricos 
Especiales del CONACULTA 
(1989·) 



DATOS ESTUDIOS ACTMDADESY PRINCIPALES PREMIOS Y 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCACIONES RCONOCIMIENTOS 

(NEXOS) OCUPACIÓN SOBRESAUENTES RELEVANTES 

GUEVARA Investigador. Profesor e investigador de Ensayo: El saber y el poder. Becario de la 
NIEBLA, Licenciado en biología la UNAM y de la UAM, Historia de la educación Organización Mundial de 
Gilbert o por la UNAM. Maestro profesor visitante de las superior (1983), Las luchas la Salud (1976) 

Sinaloa, México, en sociología por la universidades de Helsinki y estudiantiles (1983 y 86), La 
1944 Escuela de Altos Berkley. Colaborador de educación socialista en México 

Consejero Editorial Estudios de París y Cuadernos Políticos. 1934-1945 (1988), La 
y Coordinador del doctor por la Militante de la Juventud democracia en la calle (1988), 

Instituto de Universidad de Comunista (1964-67), La rosa de los cambios (1993). 
Investigaciones Londres Cofundador del PSUM Ensayo (coordinador): La 
Educativas de la (1981) y del PMS (1987). educación y la cultura ante el 
Fundación Nexos Director de la revista Tratada de libre Comercio 

Controversia (1968·68)- (1992) 
Colaborador de la Jornada. 
Director de Ja División de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UAM 
(1983-78). Subsecretario de 
la SEP (1992) 

HlllIART, Hugo Escritor y director Colaborador de Uno Más Novela: Galaor (1972), Premio Xavier 
México, D.F., 1942 teatral, cursó estudios Una y La Jornada. Miembro Cuadernru.de golfa (1981). Villaurrutia (1972) 
Consejero Editorial en la Facultad de del Consejo de Ensayo: Disertacionés sobre las 

Filosofia y Letras de la Colaboración de Vuelta telarañas (1980); Esiétioo de la· 
UNAM obsolescencia (1982J:Teatro: :· 

La ginecomaquia (1972),'·· 
Simulacros e intimidad (1987),' 
Vivir v beber 



DATOS ESTUDIOS ACTIVIDADES Y PRINCIPALES PREMIOS Y 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBLICACIONES RCONOCIMIENTOS 

(NEXOS) OCUPACIÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 

INSULZA, José n.d. n.d. n.d. n.d. 
Miguel 

Consejero Editorial 
IABASTIDA, lnvestigadot. Profesor e investigador de Ensayo: Alguncts hipótesis 

Julio Licenciado li!n derecho la' UNAM. Coordinador de sobre el modelo político 
Jalisco, México, por la UNAM. con Humanidades de la UNAM mexicano y Sus Perspectivas, 

1939 estudios de sociología (1978·80). Director del Nadorialisnio reformista en 
Consejero Editorial en la Universidad de Instituto de Investigaciones Méxicó, PrOceso político y 

Parls Sociales de la UNAM dej¡endenda en México, 
(1989-j Ensayo (coordinador) Los 
Miembro de la Academia de nuevos procesos sociales y la 
Investigación Científica, de 
la Asociación Internacional 

teoria política contemporánea 

de Sociología y del Consejo 
Mexicano de Ciencias 
Sociales 



DATOS ESTUDIOS ACTIVIDADES Y PRINCIPALES PREMIOS Y 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCACJONES RCONOCJMIENTOS 

(NEXOS) OCVPACJÓN SOBRESAUENTES RELEVANTES 

LOAEZA, Investigadora. Profesora e investigadora de Ensayo: Cluses medius y 
Soledad Licenciada en El Colegio de México. política. La querella e.scolar 

México, D.F .• 1950 relaciones Profesora visitante del 1959-1963 (1988), Lus e/uses 
Consejera Editorial internacionales por El Instituto de Estudios medius en la coyuntura actual 

y Coeditora del Colegio de México y Políticos de París y de (1989), El llamado de lus 
Cuaderno de Nexos doctora en ciencia Oxford. Coordinadora del urnas. Ensayo {coautora): 

política por el Cenero de Estudios Perspectivas del sistema político 
Instituto de Estudios Internacionales de El mexicano (1982), El desafio 
Políticos de París Colegio de México (1976- mexicano (1982), Ideología 

77 y 89-). Directora adjunta educativa de la revolución 
de Foro Internacional. mexicana (1984),Auje, cruisy 
Colaboradora de Revista ajuste 1982-1988(1989) 
mexicana de sociología. La 
Jornada Semanal. y Revue 
Francaise de Sdence Politiaue 

LÓPEZ ACUÑA, n.d. n.d. n.d. n.d. 
Daniel 

Conseiero Editorial 



DATOS ESTUDIOS ACTMDADESY PRINCIPALES PREMIOS Y 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBLICACIONES RCONOCIMIENTOS 

(NF.XOS) OCUPACIÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 

LUISELLI, l wenciado en Analista de la Secretaría de 
Cassio l.'t.'011omía por la Hacienda ( 1967-69) y de la 

J;,ilbcll. Méxit·o, tJNAM. con posgrado Oficina de Estudios 
1948 en la Universidad Je Económicos Especiales de la 

l :onstjt!ro Editorial \r\'isconsin Secretaría de la Presidencia 
' 

(1973). Asesor del 
Subsecretario de Ingresos 
de la SHCP (1974). del 
Secretario de Patrimonio 
Nacional (1975-76) y del 
Presidente de la República 
(1976). Coordinador del 
Sistema Nacional de 
Evaluación de la 
Presidencia de la República 
(1980). Coordinador del 
Sistema Alimentario 
Mexicano (1980-82). 
Miembro del Consejo de 
Administración de Este Dais ' 

.·. 

MAIRA,Luis n.d. n.d. n.d. n.d. 
Consc;ero Editorial 



DATOS ESTUDIOS ACllVIDADES Y PRINQPALES PREMIOSY 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCAQONES RCONOQMIENTOS 

(NEXOS) OCUPAQÓN SOBRESAUENTES RELEVANTES 

MASTRETTA, Escritora. Estudió Colaboradora de Ovaciones Poesía: La pájara pinta Becaria del Centro 
Ángeles ciencias de la (1973-77), Últimas noticias (1978). Novela: Arráncame la Mexicano de Escritores 

Pucbb, México, comunicación en Ja (1975-76), Proceso (1977) y "ida (1985), Mujeres de ojos (1973-74) 
1949 UNAM La Jornada. Conductora de grandes (1993), Puerta libre Premio Mazatlán de 

Consejera Editori;1) Radio Educación (1983-84) (1994) Literatura (1985) 
e Jmevisión (1986-87). 
Cofundadora de Ja Unión 
Nacional de Periodistas e 
integrante de su primera 
mesa directiva (1975-77) 

MEYER,Jean Jn\•estigador. Doctor Profesor de El Colegio de Ensayo: La Rél'olutione 
Francia. 1942 en historia por la México. Investigador y mexicainc (197JJ, El coraje 

Consejero Editorial Unkersidad de París. director del Centro de cristera (1981), Zamora ayer 
Estudios Mexicanos y (1985), A la voz del rey, La 
Centroamericanos (1987·) "aerestroika" (1991) 

MEYER~ Lorenzo Jm1estigador. Doctor Investigador de El Colegio Ensayo: México moderno y Premio de Ciencias 
México, D.F .. 1942 en relaciones de México. Director del contemporáneo1920-1976 Sociales de la Academia 
Consejero Ediwrial internacionales por El Centro de Estudios (1977), Su magestad británica Mexii:anade 

Colegio de México, Internacionales de El contra la Revoludón mexi.cana. Investigación Científica 
con estudios en Colegio de México (1977- La segunda muerte de la (1974) 
ciencia política por la 81). Colaborador de Revolución mexicana (1990). Prenlio Nacional de 
Univresidad de Reforma (1994-). Miembro Ensayo (coautor): A la sombra Periodismo por articulo 
Chicago. del Consejo de de la Revolución mexicana de fondo (1989) 

Administración de Este país (1989) 



DATOS ESTUDIOS ACllVIDADES Y PRINCIPALES PREMIOSY 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBLICACIONES RCONOCIMJENTOS 

(NEXOS) OCUPAOÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 

MOLINAR Investigador. Profesor e investigador de Ensayo: El tiempo de la n.d. 
HORCASITAS, Politólogo. El Colegio de México. legitimidad (1991) 

Juan Consejero Ciudadano del 
México !FE (1994-) 

Consejero Editorial Colaborador de Reforma 
MONSIVAIS, Periodista y escritor. Conferencista. Narrativa: Principados y Becario del Centro 

Carlos Cursó estudios en la Cofundador (1962) y potestades (1969). Días de Mexicano de Escritores 
México, D.F., 1938 Escuela Nacional de Director (1972-87) de La guardar (1971), Amor perdido (1962-63 y 67-68) 
Consejero Editorial Economía y en la cultu.ra en México. (1976), Nuevo catecismo para Premio Nacional de 

Facultad de Filosofía y Cofundador y colaborador indios remisos (1982), Escenas Periodismo (1977) 
Letras de la UNAM de Proceso(1977-), Uno Más de pudor y liviandad (1988), Lo Premio de Periodismo 

Uno (1977-) y La Jornada fugitivo permanece. Manuel Buendía (1988) 
(1984-). Colaborador de Premio Mazatlán de 
Cuadernos Políticos. Jurado Literatura (1989) 
del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Anes 

MORENO RIVAS, Musicóloga n.cL Ensayo: Rostros del n.d. 
Yolanda nacionalismo en la música 

México mexicana: un ensayo de 
Consejera Editorial interpretación (1989), Historia 

de la mÚ5íca popular mexicana 
(1990) 



DATOS ESTUDIOS ACTIVIDADES Y PRINCIPALES PREMIOSY 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCACIONES RCONOCIMIENTOS 

(NEXOS) OCUPACIÓN SOBRESAUENTES RELEVANTES 

MORENO Investigadora. Investigadora del Centro de Ensayo: Fray Juan de PrCmio Ciencias Sociales 
TOSCANO, Licenciada en historia Estudios Históricos de El Torqumada y su monarquía de la Academia de 
Alejandra por la UNAM, maestra Colegio de México (1969- indiana (1963), Geografía Investigación Científica 

México, D.F •• 1940 por El Colegio de 77), del Instituto Nacional económica de Ménco. Siglo XVI (1979). 
Consejera Editorial México y doctora por de Antropología e Historia (1968), El sector externo y la Palmas Académicas, 

la Universidad de (1971-79) y de la Facultad organización espacial y regional Francia (1982). 
París de Ciencias Políticas y en México 1521-1910 (1977), Nombramiento de 

Sociales (1976-78). Los hallazgos de Ichcateopan Caballero de Anes y 
Directora del Archivo 1949-1951 (1980). Letras, Francia (1984) 
General de la Nación 
(1977-82). Directora del 
Programa de 
Descentralización de la SPP 
(1982-86). Directora del 
Instituto SEDUE (1986-88). 
Secretaria General de 
Desarrollo Social del 
Departamento del Distrito 
federal (1988-93) 



DATOS ESTUDIOS ACTMDADESY PRINCIPALES PREMIOS Y 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBIJCACIONES RCONOCIMIENTOS 

(NEXOS) OCUPACIÓN SOBRESAIJENTES RELEVANTES 

PEREZGAY, Escritor. Licenciado Ingresó al servicio exterior Novela: La difícil costumbre de Becario del Fondo 
José María en ciencias y técnicas mexicano en 1969. Ha estar lejos. El imperio perdido Nacional para la Cultura 

México. D.F .• 1944 de la infonnación por estado adscrito a las y las Artes (1989·90) 
Consejero Editorial la Universidad embajadas mexicanas en 

iberoamericana y Bono, Viena y París. 
doctor en sociología Profesor de la Facultad de 
por la Universidad de Ciencias Políticas y Sociales 
Berlín de la UNAM. Director de la 

revista Medios de RTC 
(1990·92) 
Coordinador del 
suplemento Lo Jornada 
Libros. 
Director del Canal 22 

PEREZGAY, Escritor. Estudió letras Gerente editorial de Nueva Ensayo: La vida por entregas. 
Rafael francesas en la UNAM Imagen. Historia crítica de la literatura 

México, D. F •• 1952 Coordinador editorial de La mexicana. Novela: Me perderé 
Subdirector y Cultura en México. contigo (1988), Uamadas 

Consejero Editorial Colaborador de Uno Más nocturnas (1993), Esta vez para 
y Director Editorial Uno y Lo Jornada siempre 

de Cal v Arena. .· 



DATOS 
GENERALES 

(NEXOS) 

PÉREZ TAMAYO, 
Ruy 

Tamaulipas, 
México, 1924 

Consejero Editorial 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES, 

OCUPACIÓN 

Jn\'estigador. Médico 
cirujano por la UNAM 
y doctor en 
inmunología por el 
lPN 

ACl1VIDADES Y 
CARGOS 

SOBRESALIENTES 

Profesor de la Facultad de 
Medicina de la UNAM. 
Investigador del Instituto 
Nacional de Cardiología 
(1953-54). Director de la 
Unidad de Patología de la 
UNAM (1954-67). Jefe del 
Depanamento de 
Enseñanza e Investigación 
Científica del Hospital 
General (1965-67). Jefe del 
Depanamento de 
Investigaciones Biomédicas 
de la UNAM (1964-74). 
Jefe del Dapartamento de 
Medicina Experimental de 
la UNAM (1989-) 
Colaborador de las revistas 
Naturaleza y Patología. 
Miembro de El Colegía 
Nacional 

PRINCIPALES 
PVBUCACIONES 

Ensayo: Mechanism of disease 
(1961), El viejo alquimista 
(1974 ), tres variaciones sobre la 
muene y otros ensayos 
biomédicos (1974), 
Introducción a la patología 
(1976), Serendipia. Ensayos 
sobre cienda. medidna y otros 
sueños (1979), En defensa de la 
ciencia (1980), Enfermedades 
viejas y nuevas (1985) 

Premio Nacional de 
Ciencias (1974). 
Premio Luis Elizondo 
(1977). 
Premio Miguel Otero de 
la Secretaría de Salud 
(1983). 
Premio Aida Weiss 
(1985) 



DATOS ESTUDIOS ACltVIDADES Y 1 PRINCIPALES 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS 

(NEXOS) OCUPACIÓN SOBRESAUENTES 

PONIATOWSKA, Escritora y periodista. Profesora de literatura y Novela: Hasta no verte Jesús Becaria del Centro 
Elena periodismo. mío (1969), La noche de Mexicano de Escritores 

Francia. 1933 Colaboradora de Exce1sior, Tlatelolco (1971), Querido (1957-58). 
(nacionalizada El Día, Uno Más Uno, La Diego, te abraza Quiela (1978). Premio Mazatlán (1970). 

mexicana en 1969) Jornada Ábside, Artes de Fuerte es el silendo (1980), Premio Xavier 
Consejera Editorial México y Los Univeí-sitarios. Domingo 7 (1982), La flor de Villaurrutia (rechazado 

Colaboradora de Radio lis (1988), Nada, nadie, las en 1970). 
UNAM voces del temblor (1988), Premio Nacional de 

Tinísima (1993) Periodismo en el género 
de entrevista (1978). 
Premio de Periodismo 
Manuel Buendía (1987) 
Becaria vitalicia del 
SNCA 

REYNA,José ln.d. ln.d. ln.d. ¡;;:;['"'" 
Luis 

Conseíe'ro Editarla! 



DATOS ESTUDIOS ACTIVIDADES Y PRINCIPALES PREMIOS Y 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCACIONES RCONOQMIENTOS 

(NEXOS) OCUPACIÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 

SEGOVIA, Rafael Investigador. Profesor de la UNAM y El Ensayo: Tres salvaciones del Be.cario de las 
España. 1928 Licenciado y maestro Colegio de México. Director siglo XVIII español (1960), La fundaciones Rockefeller 

Consejero Editorial en filosofía por la del Centro de Estudios po/ifuación del niño mexicano (1960·62) y Ford (1970-
UNAM y doctor por la Internacionales de El (1969), El Estado 71). 
Universidad de París Colegio de México (1972- contemporáneo. México 1940- Comendador de Número 

77 ) y de la revista Foro 1970 (1988). Ensayo de la Orden de Isabel la 
Internacional (1972- 77). (coautor): El maximato Católica (1978) 
Coordinador General (1979), La vida política 
Académico de El Colegio de mexicana en la erais (1988) 
México (1988- ). 
Colaborador de Exr:e1sior, 
Razones v Unea. . .... 

STAVENHAGEN, Investigador. Profesor, investigador y Ensayo: Sociología del » .. · Premio de Economía 
Rodolfo Maestro en ciencias director del Centro de subdesarrollo (1972),, . -•>. BANAMEX (1970). 

Alemania, 1932 antropológicas por el Estudios Sociológicos de El Problemas étnicos y campesinós'• Premio de Ciencia5 
(nacionalizado INAH y doctor en Colegio de México (1972- (1980), Derecho indígimaj,-, : Sociales Elías Sourasky ·· 

mexicano en 1949) sociología por la 77). Director General de derechos humanos' én Alnérica , ·~ (1973) . . 

Consejero Editorial Universidad de París Culturas Populares de la Latina (1988) 
SEP (1977-79). Subdirector :.. 

General de la UNESCO para 
ciencias sociales (1979-82) 
Presidente de la Academia 
Mexicana de Derechos 
Humanos (1984-J 



DATOS 
GENERALES 

(NJ":XOS) 

TELLO MACIAS, 
Carlos 

Suiw. 19JB 
( mL"xicano poi 
n;1cimicnto) 

Con~ljcro Edituri.11 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES, 

OCUPACIÓN 

h'(lllOlllbta. 

l.ii.:i.:nciado en 
allministración de 
empresas por la 
Gcorgeto\\'n 
Uni\·crsity, maeMro en 
el·onomfo por la 
Uni\·ersidad de 
Columbia y doctor por 
la Univctsidad de 
Cambridge 

ACTMDADESY 
CARGOS 

SOBRESALIENTES 

P1of~sor imcsligador de la 
UNAM (! 960-87) y de El 
Colegio de ¡,1éxico ( 1964-
79). Asesor del 
Subsecretario de la 
Presidencia (1965-70). 
Subdirector general de 
Crédito (1971-74) y 
Subsecretario de Ingresos 
de la Secretaría de 
Hacienda. Secretario de 
Programación y 
Presupuesto (1977). 
Director de N<J.cional 
financiera Azucarera 
(1977-82), Director del 
Banco de México (1982). 
Embajador de México en 
Portugal (1987-88) y en 
Rusia (1992· ). Presidente 
del Consejo Consultivo del 
Programa Nacional de 
Solidaridad (1988-92). 
Miembro de los comités 
editmiales de: El trimestre 
económico, Investigación 
económica v Voices of Mexico 

PRINOPALES 
PUBUCAOONES 

Ensayo: La tenencia de la 
tierra en Méxica (1968), La 
política económica en México 
1970-76 (1979), La 
nacionalización de la banca en 
México(l 984) El auge petrolero: 
de la euforia al desencanto 
(1988). Ensayo (coautor): La 
disputa por la nación (1981), 
El desafío mexicano (1986) 
Ensayos 5obre la modernidad 
nacional (198.9). 



DATOS ESTUDIOS ACTIVIDADES Y PRINCIPALES PREMIOSY 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCACIONES RCONOOMIENTOS 

(NEXOS) OCUPACIÓN SOBRESALIENTES RELEVANTES 

TOLEDO, Víctor Escritor. Estudió letras Colaborador de Punto de Narrativa: Uno de sus 
Manuel en la UNAM partida, Re1·ista de la cuentos está incluido en la 

México, D.F .. 1945 Unfrersidad de Mb.íco y antología Onda y escritura en 
Consejero Editorial Comunidad México(l971) 

TREJO Licenciado en Profesor e investigador del Ensayo: México hoy (1979), 
DELABRE, Raúl periodismo por la Instituto de Investigaciones Desarrollo y crisis de la 
México, D.F •• 1953 UNAM Sociales de la UNAM. economía mexicana (1981), La 
Consejero Edilorial Secretario Académico del desigualdad en México (1984), 

Centro de Estudios Polílicos México ante la crisis (1985), 
de la Facultad de Ciencias México, presente y futuro 
Políticas (1980) y Jefe del (1985), Sindicalismo y política 
Depanamento de difusión en México (1986), La sucesión 
de la Facultad de Economia presidencial (1987), 
(1980·85) de la UNAM. Descentralización y 
Militante del PSUM (1981· comunicación (1987). La 
84). Presidente de la sociedad ausente (1993). 
Asociación Mexicana de Ensayo (coordinador): 
Investigadores de la Televisa, el quinto poder 
Comunicación (1985·87). (1985), Las redes de Televisa 
Director del suplemento (1988). 
Política de El Nacional 
(1989-91). Director del 
semanario F.tcétera. 



DATOS ESTUDIOS AC11VIDADESY PRINOPALES PREMIOSY 
GENERALES PROFESIONALES, CARGOS PUBUCACONES RCONOCMIENTOS 

(NEXOS) OCUPACÓN SOBRESAUENTES RELEVANTES 

WARMAN, Licenciado en Colaborador de Cuadernos Ensayo: La danza de moros y 
Arturo etnología por la PoUticos. cristianos, Historia de un 

México, D.F .• 1937 Escuela Nacional de Director del Instituto bastardo, Maíz y capitalismo 
Consejero Editorial Antropología e Nacional Indigenista (1989- (1988). Ensayo (coautor): El 

Historia 92). desafio mexicano (1982) 
Procurador Al!rario (1992-) 

WARMAN, José n.d n.d. n.d. n.d 
México, D.F. 

Consejero Editorial 
WOLDENBERG, Político e Profesor e investigador de Ensayo: Antecedentes del 

José investigador. la Facultad de Ciencias sindicalismo (1983), Las 
Nuevo León, Licenciado en Políticas y Sociales de la ausencias presentes (1991). 
México, 1952 sociología y maestro UNAM. Cofundador e Ensayo (coautor): Desarrollo 

Consejero Editorial en estudios integrante del comité y crisis de la economía mexicana 
y Coeditro del latinoamericanos por central del PSUM (1981- (1981), Desigualdad en México 

Cuaderno de Nexos laUNAM 87) y del PMS (1988). (1984), Cla.se obrerá, nación y 
Colaborador de Cuadernos nacionalismo en México (1985), 
pollticos. Foro Universitario. 17 ángulos de un sexenio 
El Cotidiano, Solidaridad y (1987) 
La Jornada. Miembro del 
Consejo editorial de 
Etcétera. Director del 
Instituto de Estudios para la 
Transición Democrática 
(1994-) 
Consejero Ciudadano del 
IFE (1994-) 



FALTA PAGINA 

7 '"'j~'.!i.-;:f~' 8 1 '"""",...,,,,,.. 

No ''a la L.--- .tf'.i . --- .. L_.,.,...-. 



___________________________ Copilulolll __ 

A panir de un total de 46 miembros de Nexos investigados, se obtuvo infom1ación de 

37 de ellos. En base a este conjunto de datos, se infiere que la mayor pane de las 

personas que colaboran en Nexos se dedican a la investigación en el área de las 

ciencias sociales (sólo uno de ellos, Ruy Pérez Tamayo, se dedica a realizar 

investigaciqnes en el campo de la medicina). 

De un total de 37 personas, 18 son investigadores, 11 son escritores, 3 son 

economistas y 6 más se dedican a ejercer otras actividades: 

Otr11 ooupaalone1 

"" 

E..crllloru 
21% 

De acuerdo a la infom1ación consignada en la tabla anterior, varios miembros de 

Nexos panicipan o han panicipado en la administración pública federal; ent~e las 

personas que han ocupado cargos de relevancia, se encuentran: José Carreña Carlón, 

Rolando Cordera, Gilbeno Guevara Niebla, Cassio Luiselli, Alejandra Moreno Toscano, 

José María Pérez Gay, Rodolfo Stavenhagen, Carlos Tello Macías y Anuro Warman. 

Seis de estas personas han detentado altos cargos durante la administración del 

Presidente Carlos Salinas de Gonari: José Carreña Carlón a la cabeza de la Dirección 

de Comunicación Social de la Presidencia de la Reptlblica; Rolando Cordera como 

90 
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miembro (1 88· 2) y más rnrde como Presidente del Consejo Consultivo del Programa 

Nacional de Solidaridad (1992-); Gilben1 Guevara Niebla ocupó la Subsecretaria de 

Educación Pública bajo las órdenes de Ernf:5to Zedilla cuando éste fue titular de la SEP 

(1992); Alejandra Moreno Toscano fun~ió como Secretaria General de Desarrollo 

Social del Departamento del Distrito Federal (1988-93); Carlos Tell o Madas (a quien 

se le identifica como uno de los "Cam~ridge boys'', anífices de la nacionalización 

bancaria de 1982) presidió el Consejo Consultivo del Programa Nacional de 

Solidaridad (1988-92) y actualmente oclipa el cargo de Embajador de México en 

Rusia; Anuro Wannan dirigió el Instituto Nacional Indigenista (1989-92) y a la fecha 

·funge como Procurador Agrario. 

En las filas del Consejo de Colaboraci¡n de Nexos hay tres exdiputados federales: 

Arnaldo Córdova, José Carreña Cartón y \olando Cordera,. todos. d.ela Lll Legislatura; 

De las 37 personas cuyos datos se encu ntran consignados en la tabla presentada en 

páginas anteriores, el 59% ha imp~nldo clases en diversas universidades, 

especialmente en la Universidad Nacioni11 Autónoma de México y en El Colegio de 

México: 

COLMEX 
Olr•• unlverald•d•• ,..,, 

=--==-~-
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___________________________ Capitulo 111 __ 

En la actualidad, 28 de esos 37 miembros de Nexos, esto es, el 76% colaboran en 3 

diferentes medios de comunicación impresa: 

24% 

a 
CLaJornada 1•% 

•cuaderno• Polltlco• 7% 
El Proceso f.i•Ai 

•uno Más Uno 51.4 
a la Jornada Semanal 41.4 

•Etcétera 4% 
C Revista de la Universidad 4'-" 

• Reforma 2'Ai 

CEale paia 2% 

• Excélalor 2% 

•Punto de partida 2% 

O Solldarldad 2% 

•Investigación económica 2% 
aotraa publlcadones 21% 

Se sabe que 14 de las 37 personas cuyos datos constan páginas atrás, han recibido 

algún tipo de reconocimiento, entre ellas acumulan 28 premios: 
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a 
a P1enjo l•clan1I de Perladl1ma 7% 
DPremlo Mautlin d1 L11r1tur1 •% 
D Prerrio de Perlodlam> Mlnue:I 

•uendia :w. 
DPrenW X.vfer Vllawrutlll :1% 
•Premio 1.aionel de c~nclH 

SoolilltH3% 

O P•M• Ac.ld9rricaa de Francl9 :1% 

COlroa premoa 115% 
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Por último, 1 O miembros de Nexos han sido beneficiarios de por lo menos una beca, 

sumando 13 de ellas en total: 

!f/o 11'/o 4% 2'/q/,2'/"2"/o 

. 

"" 

T.!% 
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o 
D O!lllro M!ldcano do Esaitaas !f/o 

·-~6 
llFcnloNodorWpnlaaJbnylas 

l!rles4% 

·--lor2'/o 
D FinB:ión Fonl 2'/o 

•-TWEr2 
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SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 

Comparativamente, el grupo que conforma Vuelta está integrado por personas que se 

dedican a la literatura e incursionan en los géneros propios de ésta, es decir: en la 

novela, el cuento, la poesía, el guión, el ensayo literario, la traducción y la critica. Por 

su parte, los miembros del gmpo Nexos se dedican preferentemente a las ciencias 

sociales utilizando como medio de expresión el ensayo científico y el artículo de fondo; 

una parte menor de ellos ejerce la literatura como oficio: 

80 

70 

•o 

•o .. 
30 

20 

10 

Escritores lr.veaUgadores Crllcos llterarlos IV) Otras ocupacJones 
Economistas (N) 

•Vuelta 
CJlle•o• 

Leyendo por ejemplo, el índice del número 204 de Vuelta editado en noviembre de 

1993, y el número 191 de Nexos publicado en el mismo mes y año, es fácil constatar. 

las implicaciones que estn diferencia reporta al contenido de las revistas: 

En Vuelta se incluyen poemas de Ulalume González de León, Jorge Hernández 

Campos, Jorge Brash y Marco Antonio Montes de Oca; una traducción hecha por 

Fabienne Bradu de un discurso filosófico pronunciado en Liechtenstein por 
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Alexandr Solyenitsin y un discurso que Alajandro Rossl pronunció en 

representación de Vuelta durante el ciclo de conferencias "La creación española y el 

nuevo milenio"; textos litermios de Mllan Kundera, Guillermo Sherldan y Adolfo 

Castañón; una crítica de Sergio Pito! a la plástica del pintor Julio Galán; epístolas de 

Tomás Segovlu, Bias Matamoro, Juan José Doñán y .Jaime ,Torres Bodet; crítkas 

de los siguientes libros: El México de Santa Anna .de Enrique González_ Pedrero, El 

exilio: Un relato de familia de Carlos Tello Díaz, Egoltistorias de. varios autores, la 

transformación_ del: libera/is;no en MéxÍco 'de Chái-Jes 'A ~ale, Ú vida mamis de 

Eduardo Mllá.n, Lá_rosa nduticá de 'w.s. Me~in .. Aniolog(a de José Kozer, Lo.< males 

menare.; de L~is_ Mateo:Dí~z,- Registro de causames de Daniel Sada, y También se 

llamaba Lo/a de)lrnesto Aícoc~r, escritas respectivamente por: David Medina Portillo, 

Adriana Df~z. E~ci;o: Victo~ Sosa, Juan Antonio Mansoliver, Álvaro Enrique y 

Chrlstopher,Domínguez Michael, Rafael Rojas, Adolfo Castañón, Jorge P. 
. ' . 

Hernárid~z y_ David Aylett; ensayos literarios de Rafael Argullol, Roben Lubar, 

A~~eli<;>_Aslaln; 1-lugo Diego Blanco, Eduardri Milán, L.uis Ignacio Helguera, Carlos 

Chimal 'y GulUermo Sherldan; un ensayo politológico de Jaime Sánchez 

Susarrey; y un relmo de Jaime Moreno Vlllarreal. 

Doce de las treintaidós personas que colaboran en este número forman parte del 

directurio de \luc/ta La edición contiene ilustrncioncs de Prederic Amar y cincuenta 

anuncios comerciales: 26 de empresas privadas (cuatro del grupo Televisa); 18 de 

organismos ptíhlicos (PEMEX, SEDESO, SSA, IFE, gobiernos de los estados de Verncruz 

y Chihuah1w, entre ellos) y seis de Editorial \luc/ra S.A. de C.V.; asím ismo, contiene 

un desplegmln dirigido al presidente Carlos Salinas de Gortari en torno a la exención 

amoral, firmado por 60 intelectuales, once de ellos integrantes de Vuelta (el particular 

será nhordado en capitulo~ posteriores). 
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Por su parte, el citado número 191 de Nexos (incluyendo el Cuaderno de Nexos) 

contiene poemas de Hugo Gutiérrez Vega; relatos de Hermano Belllnghausen, 

Luis Miguel Agullar, Ángeles Mastretta y Rubem Fonseca (éste último traducido 

por Luis Miguel Aguilar); ensayos politológicos de Héctor Agullar Camín, 

Mario Monti, Adolfo Gllly, Rafael Pérez Gay, Luis Salazar, Raúl Trejo Delabre, 

Andrés Oppenheimer, Rolando Cordera, José Woldenberg y Carlos Castillo 

Peraza; entrevistas de Tania Carreña y Angélica Vázquez con los historiadores 

Lorenzo Mayer y Luis González y González; un ensayo cient(fico de Cinna Lomnitz; 

artículos de Sergio González. Ramirez, Julio Patán y Jesús Martínez Saldaña; críticas 

sobre los libros El gran -~lector de Ignacio Solares, Los buscadores de oro de Augusto 

Monterroso, Agosto de Rubem Fonseca, Sdlvese quien pueda de Jorge JbargUengoitiu, 

la ob/igaci611 de asesinar de Antonio Helú, las formas de la imagi11aci611 de Juan García 

Ponce y El signo de lo permanente de Octavio Paz, escritos respectivamente por: Julio 

Ortega, Roberto Pliego, José Woidenberg, Horacio Ortiz González, Alej~ndro Ortiz, 

Miguel D{az Monges y. Sergio Pito! y; ensayos sobre economía de David lbarra, 

Gustavo Vega, Roberto Bauzas y Jesús Reyes Heroies G.G. 

De las treintaiún personas que colaboran en esta edición, 10 pertenecen al directorio 

de la revista, El número contiene ilustraciones de Miguel Castro Leñero, cartones de 

Falcón y treintaidnco anuncios comerciales: 17 del sector. oficial· (entre ellos los 

gobiernos de los estados de México, Michoacán, Durango, TabascÓ, Sonora, Quintana 

Roo y Zacatecas, así como del DDF, PEMEX, SEDESO, IMSS y .SECTUR), 13 de la 

iniciativa privada: y cinco del grupo Nexos·· (dos de la revista, uno del progrumu 

televisivo Nexos y dos de Editorial Cal y Arena). 
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En base a lo anterior, sobre el contenido de ambas revistas se puede inferir la 

disposición porcentual de los trabajos presentados en el número 204 de Vuelta: 

Enuya 111.r•rlo 
24% 

Y en el número 191 de Nexos: 

Enaayo Económk:o 
13•,4 

Entrevletaa PoHla ..• ..• 

Tella•Uter.arloa ..• 

critica blbliogr.tinca .... 

Relltoa ..• 

R1latoa 

""' 

En cuanto a la factura de sus nnunciantes, comparntivamente tenemos que la 

revista Vuelta es la que cuenta con más patrocinadores, esto puede explicarse en vinud 

de que el tiraje de Nexos (21,500 ejemplares del nümero analizado) es mayor que el 
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de Vuelta (no especificado en el número en cuestión) y por ello, los costos de 

publicidad son mayores en las páginas de Nexos: 

Sector pilbllco Sector privado Del grupo 

•Vuelta 
Clexoa 

En cuanto a la panicipación de !ns miembros de ambos grupos en la docencia, es 

posible constatar que cuantitativamente la difcrcnciu es significativa: 

Vuelta 

Jlexoa 

10 
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•UNAM 
DCOL!vEX 
C Otras unJ\ltlraldadH 

•• 
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Cualitativamente las diferencias son mayores si se toma en cuenta que actualmente 

ninguno de los miembros de Vuelta cuyos datos constan páginas atrás, ocupa cargos 

directivos en ninguna universidad. 

En cambio, dentro del directorio de Nexos en estos momentos se encuentran 

laborando en cargos relevantes: Lourdes Arizpe, Directora del instituto de 

Investigaciones Antropológicas de la UNAM; Fátlma Femández ' Christlieb, 

Coordinadora del Grupo Interdisciplinario de: Actividades Espaciales,' de la UNAM; 

Pablo, González Casanova (exrector de la UNAM '1970-72), Direct~r ciel: Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias ·en Humanidades . de la 'uNAM; Jitli~ ;, Labastida, 

Director del Instituto de Investigaci?nes Sociaies, de la UNAM; .: SÓl;,dad Loaeza, 

Coordinadora del Centro de Est'itdios Internacionales de El Colegio de' MéXico;' y Ruy 

Pérez Tamayo Jefe del Depana·m~nto de Medicina Experimental de la U~AM. , . . 

En. cuanto a los medios impresos de comunicación en los que colaboran los 

miembros de ambos grupos, la situación resulta similar a la de su participación en la 

docencia, puesto que si en cuestión de números la diferencia no es tan grande: 

Mldlo• lmpreau 
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los medios en los que colaboran Jos miembros de Vuelta tienen menor tiraje y difusión 

que las publicaciones a las que tienen acceso Jos colaboradores de Nexos (seg1ín puede 

constatarse en las respectivas gráficas de las páginas 7 :' y·. 9: del presente trabajo). 

En cuanto a los cargos directivos que estas personas ocupan actualmente en tales 

medios, tenemos que en el grupo Vuelta, hay seis personas que dirigen publicaciones: 

José de la Colina, el Semanario del periódiCo Nol'edades; Antonio Deltoro, la revista 

/ztapalapa, Juan García Ponce, Diagonales; Fernan.do Sitvater, Claves de la raz6t1 

pr6ctica; Ramón Xirau, Diálogos; y'Albem.J RÚy Sá~chez Árt.,; de México~ Mientras que 

en el directorio de Nexos se encuentran los directores de la Jamada Semanal: lloger 

Banra, y del semanmio Etcétera: Raúl Treja Delabre. 

Por último, respecto a los reconocimientos que poseen los miembros de ambos 

grupos, Vuelta lleva la delantera: 

PrMilos Becas 

CJVuella 
•NelOC 

Este n1brn responde también a las clilcrentes fonnaciont:s de Jos miembros ele \luefta 

y Nexos, entre Joc.. primeros la constante principal e~ llll galardi'111 litcnuio: el Premio 

Xnvicr Villuunutia: entre )(Js segundos, el Premio l\acinnul de Periodismo en su 

categoría de mtículfl de fondo. l.as becas que han cli~frtttmlo los integrantes de omhns 

-- -------- ------------
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grupos tienen básicamente la misma procedencia (con excepción del Sistema Nacional 

de Creadores de Arte, en el caso de Vuelta): el Fondo Nacional para la Cultura y las 

Artes, el Centro Mexicano de Escritores y las fundaciones Guggenheim, Ford y 

Rockefeller. 

En base a los datos y las inferencias acumuladas, es posible configurar el perfil de un 

miembro de cada grupo: 

. - ·- . . ,_ 

Un integrante de Vuelta, generalmente debe: 

a) haber c~ad~ esnidicis de litera~a (preferiblemente enla Facultad de Filosoffií y 

Letras d~ la uNNvÍJ; .·i· 
b) ser escritCir y/o .;riti~C>uterari~ o traductor,. 

e) haber recibido ~gúf1 recono~im!~nt~, literario (de s~r posni'ie el Premio Xavier 

Villaurrutia ~ u~~ b~~a cÍ~I C~ntrCi M~xic~no dé Escritores{y: 

d) ser colaborador d.é por 16 111e~Cis aÍgu~~ ié~~ta o ~~p¡~.;;~~t~ li~~~o . 
. \.-- ·~:-·- - :¡:~~ ---~'.·'.-" .-... -~"';.,--lo--::·-

Un in~egrant~a~ N~s: )~ • . ::;: C ·. 

a) tiene.una Üéenci~tur~ én el 'ái~a"dé I~~ ciencias ~aciales. yestu~!~s de posgrado (en 

''ª uNAM; Ef:~o1~~iiji.ré~F~-~1~Jn_~ ~miver5.idad i~~~j=~~i, ·. ·.- . ·. ·. . . .. 
b) es investigador urliv:rsitario y/o funcionario público (pó~.lo menos asesor de algún 

func!onarioí;·· · .. '··~'·{ ; :.::;· . . . ..:; · . . .. , . 

c) ha recibido alglln ~~~.¡¡~ ¡,~ricidÍstico o de ensayo\'acial, o en· su defecto, puede 

haber sido becarl~ d~ Íilg~na fundación extranjera, y 

d) es colaborador dé por lo menos un periódico o semanario de circulación nacional. 

101 



____________________________ Capítulo IV __ 

IV. CONFLICTOS, CONSENSOS Y 

RETRIBUCIONES DURANTE EL SEXENIO DEL 

PRESIDENTE CARLOS SALINAS DE GORTARI 

Yo no creo que /raya en América Latina ningún caso 
[como el tne.\icatto] 1/e si.-;tema, de dictadura, que /raya 
reclutacln tan ejkientemcnte al medio intelectual, 
soborndrrdoln ele una manera muy :mtil, a travé.t de 
trabajos, a través de cargos públicos, sin e.\i1:irle una 
adulación sistemática, como hacen /o.t clictaclores 
vulgares. Pnr el contrario, pidiéndole más bien una 
actitud rrítica, porque e.m es la mejor manera de 
>;arantizar la permanencia de ese partido en el poder. 

MARIO VARGAS LLOSA 

Encuentros, coloquios, artículos, ens.~yos .• libros, .pronunciaml~nJos~ entrevistas, 

impuestos... los• pretextos se multiplican cuando los miembros de. Nexos y Vuelta 

buscan consolidar posiciones conquistadas y ampliar sus respectivos radios de 

influencia. 
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Nombramientos, destituciones, concesiones, exenciones, privilegios ... las deferencias 

gubernamentales no escasean cuando se trata de mantener lejos de la oposición a los 

grupos intelectuales Nexos y Vuelta y de retribuir sus respectivas facruras por la 

construcción de consensos. 

Durante este capítulo se abordarán los principales sucesos.político-sociales acaecidos 

durante el sexenio del Presidente Carlos S_alinas de Gortari en los que los miembros de 

Nexos y Vuelta han tenido oportunidad de verter súS. opilliones al respecto o han 
' . ' . ·_, .. · ,,:-> ,' '. ·.· ,,__ . .' 

colaborado directamente con· · 1a administración ;·pública•. _fe,deral · centralizada o 

descentralizada. Ello con el objetivo de. rinalizar en "cÍ"tuf medÍda hri~. c~riírtb~d~ a 

generar consensos en tomo a las polítk~i -i~pl~m~Íl~ad~~ '.dur~l1t~- el sexenio en 

cuestión. 
,· .. ·, 

De igual manera se revis~ránlos priricip~~s'esc~~:rn~sdel·c~hruct~ eScenificado por 

~bos gru~~s.: así ca~~ ~l~~a~ de l~·s;r;~~rci:si~~~s' qÚ~-~~e lltÍgio h
0
á i~nido en la 

opirilón públlca Y.~n la~ esfera's del-poder~~- .¡;.. -

J-__ -~·/:-:_· :· ___ . ;::=; :,;~,- .:~~-;: ;-;_.·"· 

Por· último, se. abordarán ·támbién: las políticas cultui"ales implementadas por la 

ad~ini~tr~~ióri saiiítisi¿ ~ué hanaf~~~d~ ~ ben~ficiaao, dh.ect~ ~ indirei:tamente, a los 

intelecWal~s mexicanos en general y específic~mente a l~s nÍiembros_ d~ los grupos 

Nexos y Vuelta. 

Estos "tre~ aspectos rio" serán ti-átado~ de manera individual, sino atendiendo al orden 

cronológico en que fueron presentándose para ubicarlos en un contexto global que 

coadyuve a esclarecer la hipótesis central presentada en la introducción de este 

trabajo. 
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AMISTADES PRESIDENCIALES 

Las relaciones personales que algunos de los miembros de los grupos intelectuales 

Nexos y Vuelta han tenido con la titularidad del Ejecutivo Federal en México, no se 

limitan al presente sexenio. 

En el mes de abril de 1977 Carlos Fuentes r7hunció a la embajada de México en 

Francia como protesta ~rite la designació~ delexpres'ide~te Gwiavó Dl~z'oicilli como 

Emhajador.'de México en· ESpañá. '.'No podría sentarme a la mesá 'con el asesino de 

·~'·,,. : ; ' f.\ 

:,(-' ··n . ~<.;~ l _ ·: ·, 

S~is a.ños a~t,es: Fuent~s. ti~~{~ ~~blkado n~l1Jp~ nie.ti~a~o,; ~~ col~cción de ensayos 

y reporÍaj~s •e~ '. ci;y~s /~ági~as\ ex¡;¡¡p~'ba aÍ ~mo~~;; · pr~sÍde~te. Echeverrla de la 

represión es~di~htil' de)97l2
; ~ ~lst~d p~~Clnal eh~~-am.bos durante el sexenio de 

Luis EcÍiéverrÍa ha ~ldCl -~~~c'iOn¡d~-~n ~l sJ~u~dri capÍtUJÓ d~ ~ste trabajo, por lo que 

sólo resia d~sta~iír ¡{~e .~Ü · 19.?s?~ dlecl~é¡¿ afto~ _de di~~~ncia, Carlos Fuentes continúa 

expresándos7 bién de su amÍgo ¿iexpré~ide~~é: ·•· 
Yo creo_que

0

.1a:de E~hév~rrl~-fu~' una pres~n~ia de transición después del drama de 
,•· • ¡ ' • • •" e' •' • • • • ~ '•' • 

Tlatelolco y del final del ''.milagro_''m~xicallo". Eche~errfa lo que trató de hacer fue salvar 

el:-~ist~me; era _u~:·Jí~cÍ~~t~·'.d~t ~iitén;a. q·uiso_salV~-rlo medi8nfe aperturas polCticas. a 

veces medi~nt~··,di~~ursos, ~~dinni:é ·rras~s, mediante. l~~guajes,. ~e-dim~Í:~ . ciertas 

novedades ~n la polí~ica· mexicana, medi~nte ·Una ·reslauraé:iÓn ·de la fu~rza: Jet sector· 

público [ .. ,] pero finalmente la realidad económica se le adelantó a las soluciones de la 

gran imaginación política mexic~na.3 

1 Citado por José Agustín en Tragicomedia mexicana, Tomo 2, México, Planeta, 1992, p.153. 
2 Ver la cita número 9 que sobre Tiempo mexicano, se hizo en el segundo capfntlo de este trabajo. 
3 Entrevistndo por PERNÁNDEZ, Femando: "Cuano de visitas: Curios Puentes'', México, Viceversa, no. 
2,juliodc 1993, pp.15·16. 
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Esta cercanía del escritor mexicano con el régimen de Echeverrfa ha sido motivo de 

fuenes críticas, en especial del grupo comandado por Octavio Paz. Enrique Krauze 

asegura: "Luego de los asesinatos masivos de Tlatelolco y el Jueves de Corpus la fe 

estatista de Tiempo mexicano comenzó a desconcenarme [ ... ] Fuentes no fue el único 

Intelectual que creyó en Echeverría y tomó pane de su 'parodia revolucionaria', pero 

su apoyo llegó a extremos innecesarios y un tanto grotescos".4 
· 

Por su' pane, los mie~bros del grupo VUelta companieron la mesa con el su.cesar de 

Echeverría. En sus memorias José López Portillo recuerda: ,~EL9·d~,m~o de ·1978 

anoté: Ayer inicié,. a . promoción 'de Sol~na re~on~s • dá~ intelect.ial~~;: En ·~asa. de 

Ramón Xlrau. Octavio Paz, Krauze, GarciaTerrés };otros.' Reuliión' interésante; llena de 

sencillez, intellgencia y bueil h~or. ~tuvleror el pr~pio: Sol ah~ ; Velazco .. !barra. 

Seguirán otras".5 .... ,' -~.-, ;~:~r ..<~:5,, ·.,_,,_~· . :~·-:· 

Efectivamente, a esa reuniÓn sigui~ron otr~s; el 5 de m~rio)le'.i9Sl; po_r ~jemplÓ, el 

entonces ·mandatario anotó::"[.;;]. está. hablenclo .~a i'esp~~i.{1'.C!ei.c~nsens~ en la 

geometría pol{tica, izquierd~,' derecha y, centro, dé q.i~ láno intéive~ción es obsoÍeta. 

Ayer que cené CD~ Octavio Paz m~ lci'c!¡j~ y~~ as¿mb;ó • ..:: : ; .r. 
- ~~-.'~~- '~ ~ ,_,. ~:· 

Esta. nota deja transluéir, en d~n~ m~did~, él g;~~¿ de: ascendencia que un 

intelectual :en este caso O eta vio. Paz- .p~ede; ll~gar;á • tcin~~ sobr~ .;n ;residente en 

funciones. 
-.>·, 

Carl~s Salinas de Gonari ha te.~ido más é;dto que sus antecesores en lo que al 

acercamiento a los intelectuales se refiere: Héctor Aguilar Cam{n y Octavio Paz 

"' "La comcdiu mexicana de Carlos Fuentes". en: Textos heréticos, México, Grijalbo, 1991, pp. 32 y 47. 
5 Mis tiempos, segundo torno, México, Fcmándcz Editores, 1988, p. 702. 
6 /bid., p. 1036. 
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coinciden en declararse públicamente "amigos personales" del Presidente Salinas y -a 

la menor provocación- coinciden también en ponderar lo que ambos encuentran de 

bueno en las reformas económicas emprendidas por su amigo, en los pasos que éste ha 

dado para acercarse a la democracia e incluso, en lo que falta por hacer. 

Agullar Camín, después del Quinto Informe de Gobierno, al realizar un análisis 

escribió: 

La salinistroika Ofrece buenos, incluso espectaculares, resultados macroeconómicos en 

cosas tan fundame·~~át~~ co~o e.I :de~c'enso de I~ inflación, las pollticas de privatización 

y ~pe~;~ r~¿~~6~i~·~;.'.~~' ~o;'/y~i~m~~:~s. d~ : i.~verSió~ extranjera, la repatriación de ' 

ca~ita)es . ~- ::~!. m~~t~::·de.• la;·.reservas internacionales [ ... ] Pero •las. bondades 

nlacroe~~O~~~~.~S>l~. -h_~~-á~~~z8do_~Odavía en el nivel de vida de los mex~can~:~ [~ .. ] 
México 'vive' ~~a sit~acÍÓn política real mucho más democrática y reformadá dé Jo que 

su~Je aclmitirs~:: j; ~oUtl~~ es cada día ;,,ás intensa que las leyes que Í~ ieg~l~~ y la 

libenad más_ amplia que Ja de las prácticas y Jos temores que Ja limitan. 7 

Días antes oei:~~() .Pa~ había ásegurado: 

[ ... j h~n· sido dedsivas las reformas económicas y políticas realiz~dás por Car!bs saiina~ 
y su equipo, másj6vén~s que los políticos anteriores y conmayrir se~~ibilidad hi~;Órica 
[ ..• ] han log'cado sacar al país del pantano en el 'quehabía c~ído.; (:.:J'.No'nÍego qué. 

· rriU-ChOS ha~-s-u-frÍd6· l~s-ºc~~s~c~~~~ia~,- afi_H-do;· habri~n::S~rnd~ '~á-s -~~-./~Íias._ ( .. ~·.j -~"·el 
. -- -·- -.. ··--·c .•. -- ---.- -·-· •···. - .. , .. · ••. "· 

[te.rieno democrático] Jos avances han sido considérables ¡ ... ]/por' qué obstinarse en 

negar Jo alcanz~do?. Las reformas qu~ ha· Jl~~~do ~- cabÍ> el presÍde~te s;Úna~ ro~pen, 
definitivam~nte,' con . el p~tÍimoniaÜsm~ . i~~dici~n~J d~ Méxi~o. [.~.] Hay que 

.. ·. . ...... __ ·: •' <. .,._ . :. . < 

pe'rfeccionar es.tas refonnes y complementarlas con una vigorosa política social. Este ·es 

el.sentido positivo del programa de Solidaridad [ ... ] Estos cambios no sólo han sido de 

orden económico y político sino psicológico: han devuelto a mucha gente In confianza 

en el su país y en su esfuerzo propio.ª 

7 "Comupcna", en Cuaderno de Nexos, México, no. 65, noviembre de 1993, pp. VJJ.VIJI. 
11 "En vísperas de sus 80 años Octavio Paz ... ", México, Proce.so, no. 885, 18 de octubre de 1993, 
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LA COYUNTURA DE JULIO DE 1988 

Las elecciones del seis de julio de 1988 fueron paniculannente relevantes por las 

circunstancias que envolvían al país: gran pane de la izquierda mexicana se unió en 

tomo a la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien además coniabá_ con 

múltiples seguidores que habían abandonado las filas del Panldo • Révol~cionario 
Institucional y con el apoyo del Consejo Estudiantil Universitario, Cjue poco an~es habla 

paralizado las aalvidádes de la Universidad Nacforial AutÓ~oma,::de Mé~éb durnnte 

cerca de un mes: Todo ~!lo aunadcÍ a .:ma serie de probleiüas é~o;;6~fcbi'apreiiti~ntes, 
provocó fueités dlvislcÍnes en el país . 

. _ .•·,.. '· . 
El Código Federal Electoral vigente durante el proceso, estabi1,da obllga~lones a In 

Comisión El,epcoral en ~l sentido de_ entregar el mismo di~ de'.!ª. elección; informes 

preliminares sobre lo~ resultados d~la jornada. Para e!Ío se est~blé.cló un c-,,mplejo 

sist~ma co~put~clo·n~l:q~e; de~p~~ de ~nlitir:las prlm~r~s 'sifr;~. ~Ón:ail1iizadas 
(adversas al Pa~dci'~evoluéicinário I~stit~cÍÜri~i) r:tl1és~b~. la _,;é~d~. del ~i~tema" 
manifestara~ en~on~es s~' res~~as., .;;¡ncl~s~ su ln~r~dulidad; tantci lo~ panidos' 

polit!cos de oposición, cómo 1á opinión públlca ~~cio~aL: ; ·. . 
-· ,_. ,· · .. ' ' ; ,: '· · .. • ">·.·· · .. ·-

Los resultados oficiales dados a conocer el 10 de julici por la Comisión Federal 

Electoral anunciaban al candidato del Panido Revolucionario Institucional, Carlos 

Salinas de Gonari como el ganador en la contienda por la Presidencia de la República 

con 9,641,329 votos (50.36%); seguido por el candidato postulado por el Frente 

• 15·16. 
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Democrático Nacional -coalición de cuatro panidos: Panido Auténtico ·de la 

Revolución Mexicana, Panido Popular Socialista, Panido Frente Cardenista de 

Reconstrucción Nacional y Panido Mexicano Socialista- Cuauhtémoc Cárdenas con 

5,956,988 votos (31.12%); y en tercer sitio ubicaban al candidato del Panido Acción 

Nacional, Manuel Clouthier con 3,267,159 (17.07%). 

Los días posteriores a Ja elección fueron sumamente difíciles para el gobierno porque 

Jos cardenistas se ne~~ba~ a~ecci~oce~ el trlunfo del. PRI a~eg\lr~_do que su ~~ndidato 
era eJ. v~~c~dcir: ;

0

;;,i~~~~~ q~e ~l •Partid~. A~ción • N~clo~~ · d~n~clab~" q1~ s~ había 

cometido un enorme fra~d~ y demandab¡¡ Ja anulación d~ ~ódci ~¡'~~ci~~s~ ~l~~6ra1: 

Octavio Paz publicó en La Jornada Jos días 10, 11y12 de agostoc~e)~sa~·~nfcul~ 
bastante polémico: "Ante un presente incieno. Entreluz: lalba a".cr~púsCUto?".· En él 

apoyaba impUcitamente a Salinas de Gonari y advenía el -~ell~~oIM •. ~n _estallido 

mayor al de 1968. Iniciaba con una reflexión sobre la \!ida p9Jf~c;a m~ídcan~ desde !os 

sucesos de Tlatelolco hasta Ja administración de Miguel de JáMa~drid ciU!é~;·· en-opinión · 

de Paz, habla emprendido "una poUtica realista en un'a ~dmi~lstr~~Íón~~mpobrecid~';. 
Posteriormente abordaba las consecuencias poÚticás de la ~H~Ít e~bhón;i~a/e~li~ ~nas 

- - "', ••.. ,, !.,•,·-.;'' _, .. · .'. 

ubicó la escisión del PRI encabezada por Cárdenas;' quien'fue'ol:ijéto'de'-úna'seriii"de · 

criticas puesto que, desde la peripectiva de Paz, el ..;¡~viinÍentd ~~~d;f~ist~ í:iu'.ec{~ de 

un auténtico programa, "de ahí su fragilidad". 

En Ja última pane asegurab'a que en las sociedades ablenas las derrotas son relativas · 

porque son tan provisionales como las victorias y que eUo contrastaba con Ja tradición 

poUtica mexicana en Ja que "ni Jos vencedores ni los vencidos aceptaron nunca que sus 

triunfos y sus derrotas eran relativos y provisionales. Todo o nada, fórmula más 

religiosa que política". En Ja actitud de Jos panidos pol!ticos después del proceso 

electoral del 88, Paz escuchaba "un eco de ese pasado terrible": 
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Desde el mismo dín de las elecciones no han cesado sus denuncias: han sido víctimas de 

un fraude colosal. He leído con atención sus argumentos y confieso que no me han 

convencido [ ... ] Creo que todo aquel que examine con imparcialidad y sin pasión ese 

asunto llegará a conclusiones parecidas a las mías. Sin duda hubo irregularidades [ ... } 

no es imposible que la oposición haya ganado en más distritos de los que hasta ahora se 

le han' reconocido. Pero una cosa es formular estas legítimas reseivas y reclamaciones. 

otra exigir le anulación de las ~lecciones o autoproclamarse ~resid~ntc . electo. 

[Cárdenas] ha pro~lamad~ Úna y '~ira ~ez que ha trlunfado [ ... ] su propósito: h~ dicho 

rra-~ca~e~t-~, ~s·:~;~~f2Uri.~ s~t~~~~i~~·-tj-~~·- ~~ ~~pida· ~~¡,~-~-lía~,~- S~1i~~~.-·c10uthi~~··ri-~: pide 

1a ~restderi~i8: quier~ que 1'~; .~~1~il-11ís '~1ci~~i~nes-[.'..i -¡;,:; i><~i~~~i6n 'd~-cá~ct~~as · ~s 
insensata: lcóm~~u~de prob~r q~e ga~Ó '¡~'¡,¡~~~ió~? {.] J'p;~ten'sión d~ CICÍuthier no 

es sólO-dé~~~s~~~·d·a ~i~Ó.·irre81iza.ble .. Mej~~·d·i~ho~ )~~~Í.9 ). \ 

Fernando Vizcaíno, autor de una biografía polítl.;~ cÍe'oCiavio Paz, asegura que el 

apoyo del multigalardonado escritor mel<icano a s';;J¡n~f dé (;6'r1ari:«1~:rindió a éste 

frutos inmensurables"; enseguida se cuestiona: :~¿pi)'f qué lo ~p~yÓ?'.',' ¡,· intenta u~a 
respuesta: "Quizá porque Paz sabe que el pr_cicé~o_ i~'Aemci~ati~a~i~n debe ser 

gradual: los cambios violentos lastiman las in~titudofle; /dañan l~ ~stabilidad de la 

nación. Quizá, mejor, porque _la opción carde~ista ~~a -u~/opcilSn estatista que 

equivaldría, en realidad, a detener, precis~me~t~.-hitrañsi~iÓ~ den16áática". 1? 

El artículo suscitó una serie de respuestas:piirl'~n~ -d~ otros intelectuales mexicanos, 

algunos lo criticaban y 9tros lo ªP?Yªb~n-; ~~~relcis s~~u~dos :~e ~n~mitraba Héctor 

Aguilar Camín, quien no' sólo coincldía con -el an'á!isis de Paz y ccin-sÜ ápoyéi implícito 

al gobierno -adhiriéndose a la propuesta de evitar una crisis constitucional rompiendo 

Q .. Ante un presente incierto. EntrC?luz: lulba o creptísculo?", La Jamada, México, 12 de ugosto de 
1988,p. 8. 
10 Texto tomado del resumen de La mzón ardiente. Biografr'a polttic:a de Ocravio Paz (España, Alzagara, 
1993] publicado en La ~acera dt'l FCE, no. 279, México, murzo de 1994. p. 13. 
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con Ja lógica del ''todo o nada"- sino que además se retractaba de Jos reproches que 

años antes formulara en contra de Paz: 

Hace diez años reproché en Octavio Paz su renuncia al hechizo de mundo ·su 

escepticismo, su desencanto, su conservadurismo· diciendo que había "envejecido mal" 

y que era "inferior a su pasadoº [ ... ] Los años y la obra de Pnz, debo decirlo, han 

desme~tido mi_ juicio~ La serie de, ardc~los de Paz "Ante un presente incierto' .. , 

publicados en La Jornada son Ja última prueba . de ello. En medio del griterío y del 

inmediatismo, su voz ha introducido en· el ... debate un don inapreciable{· en estos 

momentos:· el eqümb~o ... Ya S~s ~err~~~a~ ~8~":1~1~s~ ~larÍda~~.:~~·~~~a.Ii_~~~~ 1 ~· 

Esa di~ctisión ~o fue prlvativa de J~s i~t~l~ctti'aJ~s. divers~~ ~rg~ni~aci~~~sciviles se 

manifestaron en ~ori,t;a ·de l~ ~ei~~id~d ~~· i~s result~<fos'.on~i~Jes y'~~r~s ·•~·· f~~ord~ Jos 

mismos. Entre !~~ ¡nimeras,' el Colegfo N~cional de Ciencias PolítÍcas y Admi~stra~ión 
Pública, encabezado en~onces por. José R. C~stelazo, ~on el fin de'. '~diftmdti las 

características pre~isas de la pluralidad política que Ja ciudadaní~·q~so)ar, a :Ja' 

Nación", bajo el selJo d~ la editorial .Diana, publicó un_ "balance dé lo.s: prlneipales 

resultados" del proceso electoral: Elecciones 1988 ¿Qué paso? En él s~ aseg~r~ba: 
En las pasadas elecciones del 6 de julio, la ciudadanía raÍiti~ó ;u ~p;;y;; ;,,~yorit~;io al 

Partido Revolucionario Institucional [ ... ] Las pr~f~rencias manifest~d~s por Ja' ·v;;luntnd 

ciudadana aparecen con clarid~d en las cifra~ ·~-l~c~~ral~s. M·~-~ :;Ji~·~~~ -Í~-S ,~ori·~~t~:~_i~nes 
ideológicas de cada analista, se p~rc~ben. 1~-~: resUJ~8_dos, n~~~~~~S--Y~ l_~s: "8v8slCe~ · y 

retrocesos relativos de los distintos p~~i~b~ ~~C~~l_i·Ci.o~~~;·~~Í C?~.o_l_ff·eXt~n~iÓ·n·_ r~~I d~I 
apoyo de cada uno de éstos en Ja ge~gr;;fía polÍti~~'nnci~na!.\2 '' ... • .. . . . ' 

. ' • ,. (.!'':: ' . ' '. . •. 
'• 

Entre el seis de julio de 1988 y Ja instalación del Congreso para calificar las 

elecciones existía Ja posibilidad de que, si Jos partidos políticos no lograban alcanzar 

un acuerdo, se cayera en una crisis política de graves consecuencias; presagiada ya por 

11 "AJbu, con nubes". La Jamada, México, 16 de agosto de 1988, pp. 1 y 7. 
12 Eleccione.s 1988 lQué pa.só?, México, Dium1, 1968, p. 21. 
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las diversas manifestaciones populares orquestadas en las cedes de las principales 

fuerzas de oposición que, prácticamente, tenían tomado el Zócalo y sus alrededores. 

A raíz de esas mismas elecciones, los escaños del Panido Revolucionario Institucional 

se redujeron en una quinta pane respecto a la legislatura anterior. Aunque este partido 

conservó una mayoría de 260. curules en la Cámara de Diputados, no alcanzó la cifra 

suficiente para modific~r ·unilateralmente la· Constitución, la oposi~ión en su conjunto 

obtuvo 240' diputaclories 13 • 

Fue en mediode'este ~lima hostil cuando los recié~ electos diputados se erigieron en 

Colegio Electoral pará 'calÚkarlo~ c6midos. oW:ante tres día~. el 6, 7 y a de 

septi~rr:brf! · de 19a8, · Íos·.• mi~~br~s de · 
0

la '~~~~isÍÓn de Gobema~lón y Puntos 

Consti~cicinal~s'cl~ tlni
0

ca q~~ {¡g¡;~ l/pr~~or~ÍCÍ~alld~d cÍ~; la' cárhara de. Diputados) 
. i··-·--"' .. '.. ' ' ,- ... 

debatieron la calificación presidéncial. Liis 'disci'.tsionés giraran ~n tomo a la utilización 

cÍe Íos paquete;. ~íect<l~e~ ~cima 'médlbs ·~ar~ ~~~Íar~¿erlas ~ctls~~iCJnes de fraude 

emitid~s p~/1ós p~rtiCÍós de ~po~i~ióri. El e~ión~es diputado P~bio 'aóm~z; resume de 

esta manera Ía ~~nirov~rsia: 
El partido ofié:ial ·~rgimi~ntaba que no procedía la apenura de los paquetes electorales 

porque eCco1~8í,;" iiíe~;~ra1· ·no .disp~nía de 1as racu1tades · 1es~1es que 1e. permitieran 

reponer ~l. procedifui~~t~: de .~órTIPuto asignadO a IOs co~ités distrital~s. Para las 

oPo~kion;S, el Col·~~io era :~n tribunal con ple~a juris.dicci6n q~C est8ba ~ap8citado para 

con~~ltar los doi~,;,~~tos el~ctorales, sin límites, ya que para ello la Íey mandaba 

depositar los paquetes en la Cámara. 14 

El exdiputado cardenista señala que el conflicto sobre la inviolabilidad de los 

paquetes electorales se convirtió en una expresión concreta de la lucha de poder: "Si el 

13 En el Senado, la proporción fue de 60 posiciones para el PRJ y 4 para la oposición; mientras que el 
la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. el PRJ obt11vo 34 escaños y la oposición 32. 
1
" México 1988: di.*ipura por la presidt!nciay lucha parlamt!ntaria, México, Ediciones de Cuhura Popular, 
1989 . 17. 
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PRI no lograba más del 51 por ciento de los votos, tendría derecho solamente a 251 

diputados, lo que resultaba altamente riesgoso para enfrentar el problema de la 

calificación de la elección presidencial". is 

Para apoyár su petición de abrir los paquetes electorales, durante las sesiones de 

trabajo de la Comisión, los diputados opositores enumeraron una serie de 

irregularld~des ·qué, ~n su opinión se hablan presentado durante y después de fa 

jornada electoral. A continuación se incluyen, a manera de ejemplo, tres ci;as que 
,,., ·.1:. _- . - ' ' 

reflejan el tono y ~l ánimo 'de la discusión, según consta en la versión estenográfica de - ~ . . . ... ,· . . . . - . ' -. ·- . . . 

las reunionesde laCon;isiónde Gobern~pónyPÚJltos Constitucionales, celebradas en 

el saló~ ;,g!~s!d~!]t~~ .. · l~sdÍa~~6, ~Y~ .de ~e1ni~mb~~ ~i 19~8.,,, ' ' . · .. 

. _ ·: . '.. _._-_ - .· ~- ,- ,. . : - ' .. - ·: ·: ~· '. ' 

El entonces.diputado panista,'Juan José Médiáno aseguró: 

[ •. ;] En la ci;ma 81,· ubicada en 'el IÍluni~ipi~; de' Santiago Miliuatlán ·[Puebla], el 

cómputo d~i ~scrut!nici ~n _la ~asilla arrá]ó 73 v~i~s p~r~ Acción N~cionai, :m para el 

R~volucio~_a_ri0:1=~S~!~~~~~~~1. y_~n e~_ ·ácta,:·de_·-~6~Puto ~-~ist~~ª~ -~ue_ t8nlbféil_ .t~_n8o e_n_·_mi_ 
poder y e~hibo, .;.recen cero va'.tos ~ara Acción Nacional,·,1,541 paraei PRI. En la . 

casilla 83del ;r¡is¡,'.;o munlcipii);'(,¡n;6ié~:~i:r~ceJJ2j:~º;bs pÓ;.,',\¿~iÓ~N~ci~n~i ~n el. 

c6n,puto·d~l dÍ~ d~ ía'~1~~éión/y 112 ~¡ PRI, e~;ª~¡;, q~e e~ ~l :~eta~ amafi~da del - ' .- . -- ' - . ' " ,_._,_ .-,~.· <·• '• ,. .. -.. , .. ,,. .. ~ .. ---': ,· . ,•. ·' ·- , ___ , ' ' - . ., 
cómputo distrital, aparecen 3 ·votos pará Acd6n Nadonal, 67S para el PRI (.;;¡ . 

:. '_. - : '· • :·. ".":;~ 1 :.:~ .. • .,z;·' e?.·-· · \~ · :·-::::.·:-.-·'·.o.-~,:.'-::_.:.,);'--~, _,~~<--~,_,_-:::· --.:"f,i:~~: .;:-.:.-:.-~·. ·-.. 

m ya citado c!iputado ~a61éi aó~;z, ~;J~ ~n úi;~de sus i~i';ri-e~ci;;~s;~: .·. . •.. 

~·;~~ri~i~~:~·~:n~t~f~·~~J~r:~k~~:1~fil~~1i.0:~1::f .::sf;Jrrijlf~::~~ik:~~:::"c~~n~. 
p~ií~ta: Pe;~-'~;~··q~·i~re~:·:i ~iUd·¡dílrló,_c~Íldidaio "a·':di~~t8d~~ po~qUC, nada ·más sacó. 4s 
mil 894 de ese mismo partido. No lo.quieren. Ya ~o es tan priísta el distrito, es más bien 

sálinista; pero no priísta (aquí hay un diputado priísta que me está diciendo que sí, que 

así es). Hay 28 mil 52 individuos que no votaron para dip'!tados, nada más votaron para 

"/bid .. p. 18. 
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presidente, seguramente estaban filmando una peHcula en Canatlán y eran extras: o 

algo eran lo no eran nada? Sencillamente alguien hizo la alquimia y le arrimó 28 mil 52 

votos a su candidato a Presidente. Está rebasado también el padrón. lQué hacemos, le 

damos 73 mil 964 votos al ciudadano Salinas para que gobierne México en nombre de 

los ext.ras cinematográficos de Canatlán, Durango? [ ... ] 

Por su parte, el diputado prl{sta Augusto Gómez Villanueva s~ exprt?saba en_ los 

siguientes términos: 

[ ... ] A veces me da la impresión de que de alguna manera la oposición se ha metido en 

tin ~o-Ofli~.to: ~,~ el' Q~.~··q~iérc QUe nosotros la saq~~~~S,· porque ai:i~e 18 opÍ~ión pública 

-naCi~riafhn·.i~tüii~d~ ·~~mo.·b8ndeÍ"a y co~o :SÍo8a~ ,·ei .ie~e'"d.e lo~ paquetes, ~in haber· 

revisado la ·J~y. Y.·:'dé·:·pr~Ílúl. riOs .. p:iden·que·'·ñosO.tros ajustemos nuestros criterios a Ja 

casu{sti~a de los·:~~~os, ~;ata~do:·dc qÚe violCm~s la ley y la Constitución, y eso de 

ningun~'..~a~·~r~;··_de'~~i·~~Jn~--.·.~ane~a.- porque no podemos entrar a una secuencia de 

situaciones Que :fios: crinduZca·~ ri'nalmente a una serle de actitudes caprichosas. que 

pudie~an orlgina1: [ .. :Í una gran pé~dida de celeridad [ ... ] 
. .,.. . 

-... •-._ . -•- .. 

Durante la últi;ma jornada de trabajos de la Comisión, la fracción priísta presentó un 

proyecto de dlCtamen que elaboraron algunos de sus miembros fuera de lás reuniones. 

Los 21 diputados' de ·-1!l ~iiposiclón • protestáron. , Aseguraron_ que· llevaban tres dla_s 

discutiendo .'ap~~a~··~l Jrocedlmie~to a través del cuáÍ sé' ~roc~d~rla'~ Ín.lciar Ía 

calificación, ~or lo q~é resulÍab~ absurdo que la fracció~~pri{s¡a hubi~~ yá r~dactad~ 
'·."· .. · ./:..;·-.;·.·-···.:; ¡-;-::;.-'i/,~.'.j.:--- 1:,·.-.::.1:, -.',."·'_:,,)~_~·~ .;:·"-'!:.-.-~'::.'·:·:.'.<-·· .... ;, ';'''·· .· 

un dictam_en · pr~ducto. d~. u~a r~visi?,n_ ,que, todavía n.o se efectú~ba .. Los· legisladores 

prlistas aseguraron q11e ellos ya habían efectuado )a revisión de las a~tas de 'cómputo 

dÍstrltales; la~ únlc~s a l;s que t;~¡~ri ac~e~~ ¡·~g~~~~i~\:u~~do-~l dipi1f~do·.Í~sé Luis 
. ' '"• ... ·. ·-· : . ·- ,. . 

Lamadrid, Secretario de la Comisión propuso pasar a la lectura y discusión del 

dictamen, todos los diputados de la oposición presentes abandonaron el salón. Los 24 

diputados priistas que ali{ permanecieron apoyaron unánimemente el dictamen que 

concedía el triunfo al candidato del Partido Revolucionarlo Institucional por un 
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margen ligeramente mayor al presentado por la Comisión Federal Electoral. Horas 

después, entre el griterío de los legisladores de oposición que impugnaban su 

procedencia, el dictamen fue leído ·que no escuchado· ante el pleno de la Cámara de 

Diputados y aprobado por la mayoría priísta. 

Hay quienes aseguran que aquel fue el dictamen más impugnadoen la historia 

legislativa del MéKico ¡Ícistrevolucionario. El debate entre los lntelettu~les se' ¡ÍoliÜ-JzÓ. 

aún más después de la calilkación de las ~lecciones. Qui~nes 51iii'.¡)iítiza't1~n' ;;o;, 

Cárdenas in5:istfanen el fraude; procla:nab;;n ~I triunfo de sÚ ca.~dldat~"/ii"s~iiialÍan 
que Salinas de Go~ari: d< ningJÜa :J11a~era te:n,Í~~rl~. sú sexenio .• H.abÍ~ t~;,;·bién 
quienes ~ugnab~n 'por'1á ·~egdclaclÓ~ y 1~: éa~/~h~ción;• ~niré ;~no~; co"1'o yiÍ i~ ha 
visto, los !Íderes ele Nexos {\f~elta: · 

En este clima ttlfbulentO" fu~ qué .Carlos Salin~¿de 'Cionari to·n;ó'1mseslón_ .. éamo 

Presidente dela• Re~tlbll~a: Cue~tio'~'~d~ 1~ b~s~ rUnda;rnental ~esu legitimid~d, en'~ste 
casó e1 résU!ia<lo ct{ 1a'ia~fd~ é1~cíaí~í.Xos··i~1~ias cié ·5\i··¡;;á~éi·~tc;·ru~~oii'~1t~·n;~~é~ 
conflictivos. 

De aéuerd.;- al ~olitólogo colombiáno' Ennque Nelra; citado en la Introducción de este·. 

trabajo, 1a1~g1riínicl~d ;,~niénclia ~b~cl1eni:1a" y· "es esencial a1. ej~rdcia · d~1'i>~cler. 
Quien rió la tie~e ens;'origen,'fraía de obtenerla durante elejércici~ d~I Pod~f'· a 

tr~vés de'alg'Wi;,'cte lo~•ues'estándaiés'slguientes: ··.' 

• 'Legitimación Jui;ídlca, reformando le Constitución o haéiéridcise, elegir: del 
é~·ngi~s·o~ ;.-

• Legitimación carismática, haciéndose aceptar del pueblo, por sus máximas 

cualidades de jefe e iniciando un adoctrinamiento para cambiar a su favor le 

conciencia del pueblo. 
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• Legitimación pragmática, haciéndose aceptar simplemente porque no hay otra 

salida para el país, dadas lns circunstancias y por la urgencia de darles solución a Jos 

problemas nacionales.1r' 

Se señaló también en la introducción que debido a las características peculiares del 

sistema político mexicano, no era posible afirmar que el Presidente Salinas hubiera 

recunido a una sola de estas tres vías para alcanzar la legitimidad, esto s.e explica 

esquematizadamente de la siguiente manera: :,. . ·. : : . ., 

• Legitimación jurídica: No modificó l~ Constitución p~ra ªfced~r ª)ª Presidencia 

de la República, rú se hizo elegÍr del Congresoi}i que hizo la Cámara depiputados 

erigida en Colegio Eléct~ral, fu~ ·c~lifl~ar l~ .·eie~cÍ~~- i~t~;:p;~t~Kcio .Ías leyes 

vigentes. 

• Legitimación carismática: No recurrió a ella, ;¡ ~~~os··~~~en ~rlmerri instancia, 

porque la conflictividad de la situación ~o~~eleaor,al ~e·l~ iÍJ{pedla .. Sin\1TI1>1lrgo, 

una vez superada la coyuntura del aa: ~lgu~~s a~~Ú~f~s · ~~~sid~ran que 

promocionando su imagen perso~al (sobre f~d~~ri :el ~{¡~~~j~~o) y Íos logros . '. ", . .. . ~"." ·.· " -.-.. "'- ·. ,_ . •"' 

obtenidos en materia económica durante su sexenio, ei Presidenté Salinas ha hecho 

uso de esta veniente legitimadora .. Tambiénseñ;i~n qu~ ~n ITI~r~o d;; 1~89, al 

adoptar el liberalismo social· como ideología de su gobierno y de su pártido, el 
' - ·- ' ,_ ' - ·~- - -· -. . - ' ' . . ·, :__ . 

Presidente persiguió de ciena manera, '.'cambiar la conciencia del pueblo". 

• Legitimación pragmlÍtica: Debido a esa misma cÓnflictividad de la situación 

política después de las ele~CÍones, podría afirmar~e que en un prlmer momento sí se 

recurrió. a este: tipo . de l.eglt_imación bajo el argumento de que, "dadas las 

circunstancias y por la urgencia de darles solución a los problemas nacionales", 

parecían· haber sólo dos salidas: el estallido social, que traería como consecuencia 

un periodo de incenidumbre y violencia; o la aceptación de la calificación electoral 

legislativa, que se presentaba como la puena más segura. Este es el sentido esencial 

lb El saber del poder: inrroducci6n a la ciencia polfrica, Colombia, Nomrn, 1986, pp. 101-102. 
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del último texto de Octavlo Paz (avalado por Héctor Agullar Camín) reseilado en el 

presente apartado. Diversos politólogos coinciden en seilalar que la legitimidad se 

alcanzó a través de una serle de medidas Implementadas durante el transcurso de los 

primeros ailos de la administración: 

• la Instauración del Programa Nacional de Solidaridad en 1988; 

• una serle ae aCciones judlciáles espectaculares (como la detención del líder 

petrolero Joaquín Hemández Gallda) 

• una serle dri;pattás cc;'rí 1á o¡Í~~lció~ (espeéiflcamente con e!PartidÓ Acción 

Nacional); > . . < . ·• . . ..• . ( • 
• beneficiándóa 1ó5 principales gj.up~s el~ p;e51Ó~~ 

a) fa lgle;Ía, cá través de la modlfic~clón;'ae I~~· ~culos 3~o. y .130. de la 
-. ComtitUclón)·, ··;'_e~: 

b) los grupos económicos (mediante la pol!tlca de'~ri{.~tl~aclbnes bancarias y de 

_ empresas de capital estatal), 

c) los nuevos dlrlgentes sindicales (quienes accedl:ron,a ~1~ poslclo~~(Ün~ vez 

desmantelados los "feudos corporativos"); · · · •:, ,· •. :. · • 

• buscando el respaldo del gobierno y de la opinión pública lnte~aclonaÍ (especial·. 

mente la estadounidense); y 

• creando consensos -a través de los lideres de oplJtlón (entre'l~s 41le se encue~tran 
los Intelectuales agrupados en torno a (á~·: (evl~~;· N~i y'yú~lta)- s~bre la 

vlabllldnd, bondad y necesidad de apllcaclÓn ele I~ polÍtidi;.; s~xe~iu~s. . 
., .,,, ,.,. -··· ,.,_.,.,., , ___ .,,,,. 

Frente al "dilema de Gorvachov'', esto es seiún los entendidos: ºlapenura política o 

apenura económica?", México tuvo que pagar los costos de la elección. Las reformas 

Introducidas en nuestro país por el Presidente Salinas durante la mayor parte de su 

sexenio fueron muy rápidas en materia económica y menos apresuradas en cuestión 

pol!tlca; no fue sino hasta el último ailo del sexenio que se aceleraron los procesos en 

este ámbito. 
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La construcción de consensos es una fuente de legitimidad, pero también es un 

sustento de la gobemabilidad. Cualquiera que haya seguido a través de los medios de 

comunicación la concatenación de acontecimientos nacionales que a partir del inicio 

de la admi!listración del Presidente Salinas han puesto en riesgo la gobemabilidad e 

incluso la estabilidad del país, se dará cuenta cabal de la magnitud del Imperativo de 

generar consensos: para dirimir las situaciones conflictivas. por niedi?s no. violento~', y 

para impulsar la serle de cambios institucionales qu: se h~ll. h11plementado. 

Como líderes de opinión que son, los intelectuales constituyen uno d.e los pri,ncipitles. 

secta.res en cuanto a la produ~cióndé conse~so~ y di~en~.~,5 s~ ~~fie're; ele aiÍ! ¡~. 
necesidad de todo aquel que preténda generarlos, de acercarse a éucis .. Mediante· la 

instauración. del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, lnmecli~ta~ent~ después 
''", :" '··,.'' :·.·.-

de haber tomado posesión, el titular del ejecutivo dio un primer paso en ese tipo de 

acercamientos. 

EL CONSEJO NACIONAL PARA 

LA CULTURA Y LAS ARTES 

Creado a principios de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortarl, el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, surgió de un decreto del ejecutivo dictado 

el 6 de diciembre de 1988 y publicado en el Diario Oficial de la Federación un día 

después. 
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El primer artículo del decreto establece: "Se crea el Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Educación 

Pública que ejercerá las atribuciones que en materia de promoción y difusión de la 

cultura y las artes corresponden a la citada secretaria". 

De acu~rdo al mismo: "Las atribuciones de la Subsecretaria de Cultura y de las 

entidades administrativas adscritas a ellas, a la fecha de entrada en vigor del presente 

Decreto, se entenderán conferidas; sin prejuicio de 1.as disposiciones legales aplicables, 

al Consejo Nacional para la c,ultura y las Artes". 

Fue as( como desapareció del Reglamento Interior de 1~ seCl'~t~~a de EdlÍcáción 

Pública la referencia a la Subsecretaria de Cultura; misma que ~na- véz de;c~ncentrada 
en la figtira d~I Conaculta, tuvo como primer titular al abogaél~'y'po"iltólógo Víctor 

Flores Olea, quien tiempo antes (1976-78) había fu~~id~-: 
Cultura y Recreación de la Secretaria de Educación. 

A partir de su creación, pasaron a formar parte;del,;C~llsejo Nai:ió-nal pára la Cultura 

y las Artes, las siguientes entidades: --> :·> ·· 

Instituto Nacional de Bellas Artes (órgano desconc~nt~~ct6) :·... _ 

Instituto Nacional de Antropología e HisioriB'·(~~g~~ocl~s'concen;ra'clo) 
Radio Educación (órgano desconcentradcí) .• ·"- º:~. '"· ;e,•• 

Fondo de C~tura Económica (eÍnpresá d~ pmiclpaciÓn ~statál mayoritaria) 

Educa! S.A. de e.V._ celTlpre;a d~ ~;ni~ipación ésta tal ma~orit~riá) ···· 
'·. '";. ··---·,,.-- ,,.,,.. '-· -,. - .,. ·. ,,_ ., 

Centro Cultural de Tijuana (empresa de párticipación ésrataÍ mayoritaria). 

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (fideicomiso público) 

Festival Internacional Cervantino 

Biblioteca de México 
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As( mismo, en su origen agrupó a las siguientes unidades operativas: 

Dirección General de Bibliotecas 

Dirección General de Publicaciones 

Dirección General de Culturas Populares 

Dirección General de Promoción Cultural 

Unidad del Programa Cultural de Fronteras 

Posteriormente, pasaron a formar parte del Conaculta dos entidades más: 

En 1989 el Instituto Mexicano de Cinematografía (organismo público descentralizado), 

y en 1993 el Canal 22.Cempresa dé partic;ipación estatal mayoritaria). 

DÍlrante la instaÍación del Consejo, efectuada en el Patio de Honor de Palacio 

Nacional el 7 de diciembre cie 1988, el Presidente Salinas de Gonari, ante la presencia. 

de numeros~s intelecruales y artistas nacionales, anunció: 

Durante la campaña electoral asumí el compromiso de establecer .un, FOnOO ~Bci.onal 

·para la ~ultura y las Artes. Instruyo al Presidente del Consejo a ~ue.'..~O,~~~~d~ '.d~ 
_. inTiiediato ·las gestiones para su construcción, a fin de_: no. s.-~.ia~-~ij·t~~~:~~~i·~-~-t~(°-_la 

prciducción individual y de grupos, sino de adquirir p~ra' su' e~~~~rv~~ió~:f~~'~el 
patrimonio del país bibliotecas, archivos y obras de arte• P~r~: tal'! ~r~~ó~j·~~;'.~,h~-~~~---d~ , 

· - ., ·;: .. ':~ (;:~.-: ;~·· ·,.'.1;:.· .• -'"-'-TC-.~-:·; -:T ~:·_-'.> ·'·' 
sumar _rcc~rs~s pú~licos y_ privados,_e".'ª":1i~ai:i~o _l~s m~~a_nism~~-~á~,,~~f1opiádos. par~ ~I 
pleno éxito de, esta iiliciativa. 17 ··~~) ~·~,: --._ :¡::_,, 

;·t< '. ;;-.. - -j" - . . ·, "~, 

. . . · .. · .. - ·.- - . ...-...... ,, ... ::·:. \.> ;'/·:: {.~:-'.·~:::--.r\·:(:};;.:?_':. :~:-.· ;:_···.'.:-·· : . 
De esta man~ra, el ~residente Salinas .de Gortar!Inició formalm~nte su ac~~ca~iento 

a los intelectuaié~ • l11e~i:~~º~/ 'l.~s'·'prtÍit
1

~~º~;. ~;:~~ .·;¡e· ~~5;~. ¿~~~~~~i~n~o 'seda~ 
cosechados días. cÍesp~és, cuando un g~·po de intele~ales 'dé~idló apoyar 'al jefe del 

ejecutivo en una situación que pareció amenazar la gobemabilldád del sistema político 

mexicano. 

17 Versión estenográfica rcprodicida en: TOVAR Y DE TERESA, Rafocl: Modernización y política 
cultural. Una vi.sión de la modemi::arión de Mlxico, México, FCE, 1994, p. 363. 
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EL GOLPE AL SINDICATO PETROLERO 

El diez de enero de 1989, bajo los cargos de fraude y posesión ilegal de armas 

destinadas al uso exclusivo del ejército, a través de un impresionante operativo 

pollciaco-militar, se efectuó la detención del l{der petrolero Joaquín Hemán.dez 
. .. ·' <-· .· 

Galicia, mejor conocido como la Quina,. y posteriormente el de otros dirigentes del 
"\;.~~·:... 

mismo sindicato. Este acontecimiento tuvo un gran impacto enJa opinión pública 

nacional y en los grupos· de poder poUtico. Un n.úmero. con~idernble. 'd~ intelectual~~ 
protestaron e~ 'cd~U:~ de I~ form~ en que procedÍÓ ~l ~~bÍérn~, '~~~;~~d~ ·~~e ~Üo 
era una venganza personal del presidente Salinas y lU1ª ~strate~la clel sistema para 

minar el p~de~ ¡~ oposición, pues se especuiaba qué; ha~~~'dci '~~ :d~ s~ impllos 

recursoshuma~os yfinancieros, el sindicato petroléro 
0

había apd;acl~ a c11auhtémoc 

Cárden~s d~~ifr~' é1 próceso electoral de 1988 ;i c'd~tiíiJ~tiil ~a~Íé~cd~1¿/ · .. · · · • 
·-=· :.· .. · .:. --· .. ·.¿·~~•:,·.-: 

·.· 
El Partido Mexicano Socialista, c.uando toda9a no fonnabápane:delPRD;aseguraba 

que·. ~ra. Ul1 golpe ~ontra ~l ·~¡ndic~~o p~(f~IeÍb ~~i~u.e1é~te ;~opo_~!~ ~; (á 'poUtica 

privatizadora del gobierno en .P~tróléos Me~cano~ y' q~e ade~ás/con ello se b~caba 
prot~g~ra Mario Radió;Beteta; ~~dlre~or'd~PEI;;~ a~~~do p~rél mi~nió sindicato 
de cometei.~u·cÍ~:·eh:·~~:ri~· d.~,'la·:~~-~~~~:~~~',,?· ;,~~. ·~·.-::·-- ._:.~~-'. f-.~.. i." 

Heberto Castillo escribió: "queda claro que la acción punitiva busca mantener oculta 

la corrupción y establecer el control fascista de la clase obrera"18
• El Partido de la 

Revolución Democrática emitió una serie de pronunciamientos como este: 

11 "lHa muerto tu Constitución?" El llniwrsaC, México, 13 de enero de 1989. 
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El PRD declara que estas acciones de violencia se ubican dentro de la profunda crisis del 

régimen del partido de Estado, dentro del PRI mismo. Esta crisis junto con la polftica 

antipopular y antinacional del actual gobierno, está conduciendo a la nación a un 

régimen cada vez más autoritario. Alertamos a la ciudadanía contra los peligros que esta 

crisis y sus secuelas entrañan, como lo estamos viendo, para los pilares de la soberanía 

naciorial, en este caso Petróleos Mexicanos. 19 

Se manejaba. también la idea de que los encarcelamientos de Hemández Galicia y 

Barragán Camacho provócanan un levantamiento general de tódos lds miembros d~l 
sindicatc(petról~ro'. Aiite '1a1nsistenéia de los rumores y frente. al par~ d~ 'labores .~n 
algúnas re~nedas -d~i ~aís, largas filas de automóviles !Íegar~~ a.: ~il~iruir las 

principales 'vialidri'de~<, del área metropolitana adyacentes a laS · ·gas~lincra·s~· ~ri ·~n 
intento p~r ~baste~~f's~ de combustible ante un eventual caso de ~n\~rgen~ia; 

La situación era'l:ensa, parlo que un grupo de 45 i~telecttiales;d¿cidió hacer pdblÍco' 

su apoyo aÍ góbieino. En una carta abierta dirigid~ al Pre~Íd~ñt~ t~~1~ts~llri~s de 

Gortarl ~p,~bÚc~d~~,~ lÜ~ principales diario~ ·de circulaclón' naclbrial ·eltrecede· enero 

de 1989 el grupo'éxj,i~s,ab~ lo siguie~te: - ,.,,. : ,; . 

Los e~c,~t~·~~~~,- ~íendfi'~~.s, Y_::~rt~~t.~s fi~má_~te~. e~~r~_s8~o~: ~-- u~t7d~;illl~~-~~~ ~~lidaridad 
-~.con t~~ ~Cdi~~-t~u~: ~e ~torri~r~ri Cl ·pa~8d0 1o··d~ ~Íl~r~; a fi~· ~-~, h'á~~; r~S~~t~~. ta 

mante:~er'Vi~-~.rteS lBS inS_t,itUCiO~e~'_de 18 R_e~~~u.c~:~~;-' _· _.· ~·-~·~~: .. -.· . .. "_( ·.', -
Confüím~i en que, en ~ste caso, habrá de cÍtmplirÚ la ley y los p~o~edi~ientosque la 

-mi~ma estBbi~c~·.'oe esta mane~a,:·a1 fortalecer nuestro -~st.~dd-de' d-er~~h~::¡~ avanzará, 

sin duda:-~n el c~fni~6 cÍe Ía:-d~fn~craciá.~: 

. , Entre los slgnantes se encontraban el entonces futuro titular del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes: Guillermo Tovar y de Teresa; dos personas del grupo 

10 "Declara el secretariado del PRD". La Joniada, México, 12 de enero de 1989, pp. 1 y 5. 
:o Tomado de F . .xdlsior. 13 de enero de 1989. p. 27·A. 

121 



___________________________ Capitulo IV __ 

Nexos: Rafael Segovia y José María Pérez Gay; y los siguientes miembros del grupo 

Vuelta: Julieta Campos, Adolfo Castañ6n, Salvador Elizondo, Juan Garda Ponce, Jaime 

Garda Terrés, Jorge Hemández campos, Enrique Krauze, Eduardo Llzalde, Octavio 

Paz, Albeno Ruy Sánchez y Ramón Xirau.21 

El país logró sanear la .situación, el sindicato petrolero se tranquilizó y la polémica 

entre los intelectuales que apoyaron al Presidente Salinas y los que no lo hicieron se 

fue dlsolyj~lldo has.ta· ~aer ~n ~l olvido cuando, unos meses después el Presidente 

Salinas, ~plle~cÍcÍ 's~ pl'om~sa de crear un fondo para el impulso de la creación 

artística, se m'at~rl~izó. 

EL FONDO NACIONAL PARA 

LA CULTURA Y LAS ARTES 

El dos de marzo de 1989 -con una aponación inicial de cinco mil millones de pesos: 

se instaló el Fondo Nacional para la Cultura y las Anes. En opinión de Fe.man.do 

Vizcaíno: 

En el jurado pareció alcanznrsc un equilibrio entre los dos principales grupos 

intelectuales .. Se conformó por los más importantes. entre los que estaban Octavio Paz, 

por una parte, y por otra los escritores más jóvenes como Héctor Aguilar Camín y Carlos 

21 El resto de las personalidades que decidieron apoyar públicamente ni Presidente Salinas u través de 
la cana abicna fueron: Juan José Arrcola, AH Chumnccro, José Luis Cucvns, Femando del Paso, 
Manuel Enriqucz, Manuel Fclguércz, Gabriel Figucrna, Fernando Gamboa, Gnstñn Gurda Cuntlt, 
Teodoro Gonzdlc:t de Le6n. Ofefüt Guilmain, Günter Gerzo, Luis Herrera de Ja Puente, Mario I..avista, 
Miguel l..eón·Portilla, Eduardo Matos Moctezuma, Aná Mérida, Margarita Michelena, Murco Antonio 
Montes de Oca, Mario Pani, Emilio O. Rabasa, Abel Quezada, Pedro Ramírez Vázquez, Mnnha Robles, 
Guillenno Soberón Accvedo, Rutina Tamuyo, Juan Villoro, Abruham Zubludovsky, Silvio Zavaln y 
Leo nido Zen. 
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Monsiváis, que no tenían la altura de Paz pero poseían una importancia entre los 

intelectuales de izquierda. Con ello las disputas entre los dos grupos se desvanecieron 

temporalmente y, por otra parte1 su presencia en el jurado garantizó el apoyo de los 

intelectuales al proyecto cultural del nuevo gobierno y, en general, a sus políticas 

públicas22
• 

Durante la ce~einoítla de· i~nalaci.ón, ante la presencia del Presidente Salinas de 

Gorulli .~ del tiiuJ~¡.:;¡~(d,As~Jo ~.¡g~rial para la Cultura y las Artes: Víctor Flores 

Olea;'ociavi6 Pai'<léstacó'~~e 'iá éreaciÓ~ del Conaculta y la del Fonca respondían al 

carácter so'cia(y'ffb~~· .d·e la: ~ltlciir~\ ;a iá obligación que tienen el Es~ad~ y la 

comunidad económicadefomeritar, alentar, preservar y difu~dir la creación an(stica. 

Rafael Tovar y de T~resa, sucesor de Flores Olea (quien se vio obligado .a dimitir ;en 

1992 debid(l a ¡rna de~av~n~~cla que tuvo con Octavio Paz, misma qu~ será abci~d~da 
más adelante), esenbiÓ. en fecha reclente el libro Modernización y poUtiéa ~ultÜral, que 

forma pane de la ~eÍi~ Ú~a ~isión ele la mode;nizació~ de ;.;.fu~o, 'éctitid~ por el F~ndo 
de Cul~a 'Eco~órnlca y coordinada por la Presi~enciade la R~pública a través de su 

director· de Comunic~~ión ·Social, José Carreña CiÍrlón/ En' sus ·páginas, el actual 

presidente del 'consejo Nacional para la Cult~a y las,'Art~s, d~~;aca la panicipación 

del grupo Vu~lta como promotor de la idea defundá~~l.Fcinca: ,;En 1975, l~telectuales 
. - - .-- ·.-- '''· ·. .. ·- .. 

y artistas reunidos en la revista Plural planteáron, a través de un anfculo de Octavio 

Paz y Gabriel Zaid, la creación de un Fondo qúe '¿an~lizar~ recursos directos a los 

creadores. Meses antes, en mayo de 1975,0ctiivio P~z habí~ hech~ este planteamiento 

en las páginas de Excélsior", a continúa~ió~ éii~· t~Xt~;;i!nente ~ Paz: 

El INBA debería dar becas n los escritores y artistas jóvenes. Lo ideal seria construir un 

fondo para el fomento de la literatura y el arte. que funcionase de una manera 

:u "La razón ardiente. Biografía política de Octavio Puz", la gaceta del FCE, México, no. 279, marzo de 
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independiente y destinado a ayudar a escritores y artistns dentro de la máxima libertad 

estética e ideológica [ .•. ] 

La misión del arte no es ni convencer ni adoctrinar: el arte es participación. Si el estado 

quiere de veras fomentar la libre creación literaria y artística, debe dirigirse a los 

escritores y artistas, no a los que hablan en nombre de ellos, casi siempre sin derecho y 

sin autoridad23
• 

Tovar y de Teresa culmina asegurando que la realización .de esta propuesta "de los 

intelectuales y artistas me~icanos" se materializó, pues, con el establecimiento del 

Fondo Nacional para la Culiura y las Artes. / . ' ' . . 
1:'· 

·;·-.._,_, ?;·· ,, .. - ,;,>~.--~~;;,:'>·:,, '~.~· _.:,·~:.'~:: ·,~ 
El Fondo ini~ló s~ ~~tÍ.;.¡drld;s con, un; programa• de becas ~~;~; creadores 

intelectuales (artes plástic~s; darii~. · 1.e,tras ;y. mfuiéa). Jóvene( creadores'. (artes 

plásticas,· d~nz~, le!"as,·l!lúsi~a y teiuro),' ;j¿cutantes.· (da~za, músic~ y teatrofy grupos. 

artísticos (danZ'a, ~tlsica y teatro); tres añd~de~pués se estableció la modalidad de 

lenguas indígenas.;·, 

Como resultado'. de su primera convocatoria el Fondo Nacional para la Cultura y las 

Artes, bajo la dirección de Víctor Flores Olea, concedió becas por un año (1989-1990) 

como creadores intelectuales en el rubro de letras, a tres miembros del grupo .Vuélta 

(Salvador Elizondo, Eduardo Miilán, Fabio Morabito) y a uno de Nexos (José María 

Pérez Gay). 

En el segundo periodo (1990-91), recibieron becas en el mismo rubro un miembro 

de Nexos: Luis Miguel Aguilar (hermano de Héctor Aguilar Camín) y uno de Vuelta: 

Alberto Ruy Sánchez. 

ZJ Modtmización Y polirica cultural, México, FCE, 1994. pp. 112-113. 

124 



Capítulo IV __ 

De igual manera, después de la tercera convocatoria, ya con Rafael Tovar y de 

Teresa como director del Conaculta, resultaron electos becarios (1991·92) del Fonca 

tres miembros de Vuelta: Chistopher Domínguez Michael,. Eduardo Llzalde y Jaime 

Moreno Víllarreal; en el siguiente concurso (1992-93); uno más: Antonio Deltoro. Para 

el periodo .1993-94, con la iniciativa del Sistema Nacional de Creadores (que será 

abordada más adelante) se excluyó de ·la convocatoria el rubro de . creadores 

intelectuales. Las listas de becarios siempre se. h'an. Vi~to· cuestionadas, especialmente 

por aquellos solicitantes que no han resultado electos. 

El siguiente cuadro sirve para evidenciar el cuantioso monto de cada una de las 

convocatorias del Fonca desde su creación: 

Número de becarios del Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes y costo por convocatoria (en nuevos pesos)24 

Convoca· 1989- 1990- 1991· 1992- 1993· 
torln 1990 1991 1992 1993 1994 Total 

Creadores 30 33 30 37 130 
Intelectuales 1'080 000 1'386 ººº 1'394 soo 2'220 ººº 6'080 soo 

Jóvenes so so 50 S6 75 281 
creadores 720 000 900 000 1'012 soo 1'680 ººº 2'47S ººº 6'787 soo 

Ejecutantes 25 25 2S 29 so 154 
4SO 000 600 000 600 000 1'044 000 1'980 000 4'674000 

Grupos lS 17 20 16 .. 68 
artísticos 320 000 479 800 480 000 540 000 1'819 800 
Lenguas ... ... ... 11 13 24 

lndí¡¡enas 264 ººº 343 200 607 200 
120 12S 12S 149 138 657 

Totales 2'570 000 3'36S 800 3'487 000 5'748 ººº 4'798 200 19'969000 
• Se otorgan a partir de 1994 a través del Sistema Nocional de Creadores de Arte. 
** Se otorgan A pnrtir de 1993 a trnvés de Proyectos y Coinversiones Culturales. 
**"' Su operación comienza en el periodo 1992· 1993. 

24 Datos tomados de Modemi::arión y poUtica cultural. Op. Cit .. p. 121. 
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Como es posible constatar, durante los cuatro primeros periodos en que el FllJCI. 

otorgó becas para creadores intelectuales, a pesar del número comparativamente 

reducido de los becarios, la suma de los montos que les fueron entregados es 

significativamente mayor a la del resto de los beneficiarios incorporados en otros 

rubros: 

2500000 

2000000 

1500000 

1000000 

90-91 9t-92 92-93 

a CreadOJea lnlelectuales 
•Jóvenes Cre.1dores 
CEjecutanlea 
D Grupos artiatlcoa 

Así pues, el Estado a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes ha 

destinado mayores recursos para beneficiar a los intelectuales ya consolidados. como 

tales, que a los creadores artísticos o intelectuales en ciernes. 

Este. hecho por sí solo serviría para evidenciar la situación de privilegio que los 

miembros:· dé , la •, Iiuel~ctuaÜdad , mexicana· guardan en rélación al. 'res;~. de los 

prof~sionales declicados ·~·la lrivestigació~. la reflexión y las artes; sin embargo, no es 

un hecho único o aislado como podrá constatarse en el desarrollo posterior de este 

capítulo, a través de los conflictos suscitados en torno a la exención fiscal para autores 

o las derivadas a raíz de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Creadores de 

Arte, que a finales de 1993 vino a sistematizar el proyecto de apoyos a los 

intelectuales iniciado por el Fonca, expandiendo considerablemente sus montos. 
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ENCUENTRO VUELTA: LA FIESTA DE LA DERECHA 

Con el apoyo de Televisa, Benson & Hedges, JBM, Casa Pedro Domecq y Petróleos 

Mexicanos, principalmente, Vuelta organizó su encuentro internacional: "El siglo XX: la 

experiencia de la libertad". Doce mesas redondas que, según anunciaron, se llevarlan a 

cabo entre el lunes 27 de agosto y el sábado primero de septiembre de 1990, contando 

con la asistencia de· treinta inteleétuales extranjeros prove~ientes: de .16 : paises y 

diecisiete intéiecmaÍes lllexi~anos o resident~~ en el piiÍs::íJ.;;pués de'sosiener una 

reunión pri~ada ~~n el Presid~nte SÍi!ina~;. los ~7-~erso;,aj~s-~nali~~rl~~ los';en~onces 
recientes cambios en la Unión Soviética y en Iá' Europa Cenfrái;' refleX!?~~dan en tornó 

a las semejanzas y diferencias entre estos cambios y los ocufrtdos e.n A~érica Ladna y 

México. 

Los problemas surgieron en cuanto se dio a conocer la lista de los 47 invitados. Los 

miembros del equipo de Nexos que figuraban en ella eran; Carlos Monsiváis, Héctor 

Aguilar Camín, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova y Jean Mayer. El nombre de Adolfo 

Giiiy fue incluido en la carpeta de difusión del evento que imprimió la Editorial Vuelta, 

sin embargo, su lugar fue ocupado por el Tercer Vocal de dicha editorial: José de la 

Colina. Enrique Krauze aseguró que se había tratado de un error: "En principio 

teníamos una lista más amplia. Pero debimos reducirla para que en cada mesa 

participaran dos mexicanos y cuatro extranjeros. Incluso tuvimos que dejar fuera a 

algunos destacados intelectuales del grupo de Vuelta". 
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Los que quedaron dentro fueron: el ya mencionado José de la Colina, Eduardo 

Lizalde, Tomás Segovia, Alejandro Rossi, Alberto Ruy Sánchez, el chileno Jorge 

Edwards y por parte del Perú, Mano Vargas Llosa. Enrique Krauze y Octavio Paz se 

turnaron para fungir como moderadores en todas las mesas redondas.· 

Al ser cuestionado en torno a la ausencia de intelectuales que pudieran haber 

expresado el punto de ~ista de la Revolución cubaná en un' encuentro que se pretendía 

plural, Krauze asegurói"ya mí hay ningún, pueblo eñ, el í11111ido capaz dedefonderla". 

Un periodista JO i~ér~p6; "Podrúi 'háberse iriVi~ado a Carlós Fuentes ·~con ~l'qu~ usted 
~ > ~. ,\;' .,. • , • -, 

está peleado.- 'o ·a, Gab
0

riel GarCía!' M~q~~z; . ~Üe so~ pesos completos''. , Krauze 

respÓndi6~ "Yo,' no ~~; ~ ln;,¡tJI' a''~n p~eta qu~ h~ga loas· al ~cim~nismo; No qttlto una 

coma de I~ ~u~- dijt ~~ invltamos .a' intelectuale~. que d~fle
0

~dan di~aduras 
cornunista5"25 

• 

Tiempo después el subdirector de Vuelta . ahondarla sus. criticas a Fuentes 

comentando: - • - '.,-·. ' -- --'· ',,.. '<·.'- '·.;--,e·. 

Mi incomodidad con respecto a Fuentes Ya no es sólo int~lectual O- niCr~~Í~ siño -~~'i-al~: · 
De un tiempo a esta parte, tengo la convicción de. q~~ ~sa . ~J ~ t~~8' _'de . Mé~ico 
distorsionándolo frente al público nºorteam~ri~~-n~ cor(~¡.~d~~ciBíe~~-~-~~-:~~j18·-q·u~·rid~ :o. 

sabido ganar. Alguna vez escuché I~-- ~~¡~iÓ~-,-_-d~:~-~-J:_ ~-~~~~ési~-tí{nÓrt~~me·rl-c~~-o·: -

"Fuentes is a great man. He knows so much ab.our·:hiS count~"." AcÍ~~i--homb~~·~6' había 

leído sus libros pero, como a muchos otros, lo convencía la omnipresencia de Fticntes 

en los medios de comunicación. No podía saber que Fuentes no sabe. w 

• Los invitados extranjeros fueron: POLONIA: Bronnislaw Gcrcmck, Lcszck Ko1kowsky1 Adam Michnik, 
Ccslaw Milosz. ESTADOS UNIDOS: Daniel Bcll, lrving Howc, Lcon Wiscltior. UNIÓN SOVIÉTICA: 
Vituly A. Korotich, Nikolny SchmcJicv, Tatyana Tolstuya. HUNGRÍA: Fcrcnc Fahcr, Agncs HclJcr, Janos 
Komai. CHECOSLOVAQUIA: Jvan Kilma, Vahr Komarc. FRANCIA: Cnmclius Cusrorfodis. Jcan Frnm;ois 
Ravcl. INGLATERRA: Hugh Thomus, Hugh Trcvnr·Ropcr. ITAUA: Lucio Colctti. CHILE: Jorge Edwllrd. 
IRLANDA: Conor Crusc-0 Bricn. CUBA: Carlos Franqui. CANADÁ: Midmcl Nalieff. RUMANIA: Norman 
Menea. BRASIL: José Guillhcmic Mcrquior. ESPAÑA: Jorge Scmpnín. ALEMANIA: Pctcr Sloicrdijk. 
PERÚ: Mario Voirgus Llosu. UllJANIA: Tonms Vcndova. 
2~ "Vuelta inicia su cm:uentro", México, Proce.rn, no. 721, 27 de ugosto de 1990, p. 57. 
2t1 ''Lil comedia mexicana de Carlos Fuentes" Op. Cit .. p. 32. 
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En opinión de J<rauze Carlos Fuentes "festejó la victoria de la Revolución Cubana y la 

interpretó como un acto de afirmación hispanoamericana: un triunfo de Martí, no de 

Le,'f'l·in". El historiador relata: 

Viajó~ La Habana, escribió reportajes entusiastas y con sus más cercanos amigos fundó 

ta revista El E.'lpectador. que en su breve vida seguiría de cerca el. pulso de Cuba e 

interpretaría los problemas de México a la luz de esa experiencia.¡;,.] La democracia no 

estab~ en su.horizo~te. Despu~s ~~. C~ba su. ~.il.ic~ ~-~~i~~n.te era ~~ .. R~yoll!:~iói:'· DeSd~e El_ 
E.'lpectador, Fuerltcs se pre8ürltab~:- l..Est~-~~5··ta.d8Vía á·tie~p~ 'd~·-~aiVaf.·e~a ·R.evotU'ció·n , 

·- -·~·"· ,':·. -' •. -'.}.' .. :"'· :·J:•>,_,;,~--·f!-!· y,.~ ¡;-.'.:' -~"<l'._.f,\>c·:J·:. y·-:~i.-''·~~: r: ~-.:·'·;(~\ __ ·,::~-'.::.e-. d,-

Mex_i~an~ q~e -~º '1~4-~ ~~~~ó -~-~--~"~,.;.-~º.\~r_::~~·~.~t~bl~?'~-~ r?f~:·e~~~~~Z~f :·~1, ~~-~~ ·.1~ . :3~:±1:e~~~;¡:.~~¿;7J.,~¡~ª~zr:t:::ft: 
.. '." ,, 

"No se puede m plural irwÍtando ª.los ~ntipluralist~s~, r~t11~tó Krauz~ el dí~ en que 

la prens~ in&~pci al iiu~'y~~¡;;¡ ~dr;.¡ó,h~btr {~vi~~d'~'(ci~I~s' F~enfes' y a Gabriel 

García Márq'uez:Todo"ellci_conla ánue~ci~ C!~ Paz: ,•No in~tiímása.seudoi~ieieduales, 
que han. s.ido cómplice~ dé los tiranos''. cjtÍlen'a la'si&lliénté liregJ~ra;'. "lQué i>Yensa 

usted d~la.estr~cha a~istad 'dél',Pr~mfo N,óbel baiJ!iel'G~rcÍaMá;q~~z é:dn°Fid~l 
Castro?",r~s~6JdtÓ · l~Ó~tc~~e~te;-~ "~Ü'5{ No s~y patÓ!ogo .. ·Es~~ es ~~ caso de 
paio1dgí~ ide~ló~ic~".;¡,; . . ... 

Otro aspecto qu~ s~, c~.ti~~:'e11 cuallto ·se dio a conocer el programa del encu~ntró, 
fue queéste. se reaÍizarl~· a '~~erta~ c~rradas dentro de las lnstalacion~s del ~o~sorcio 
Televisa; el subdirector ·de Vuelta explicó: "Cuesta mucho trabajo traer a estas 

pe~~~as, y no 
0

quler~ que el diálogo vaya a romperse por la gritería del público. Se 

trata de evitar el asambleismo"29 

27 /bid .. p. 38. 
28 "Vuelta inicia su encuentro", Op.Cit., p. 56. 
"'Jdem .. p. 57 
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El encuentro se transmitió en vivo por el canal 27 de Cablevisión y diferido por el 

canal 5 de Televisa. La prensa mexicana resultó ser la verdadera protagonista de "la 

experiencia de la libertad". En sus páginas se constató diariamente lo que se 

comentaba antes del inicio de las mesas. El encuentro fue calificado como un auténtico 

"velorio ideológico" en el que la derecha sepultaba a la izqtúerda, se hacía referencia a 

las "grandesinte~~ciones conclusivas" de Octavio Pa_z ya! hecho de que éste siempre 

tuviera la últimá pálabra aunque. fuera desde la. tribuna, cuando no le correspondía 

moderar l~ rii~~~\~'i~o: "Era ~¡ f~ro, era eÍ espectácÚlo, erael Olimpo de Octavio 

Paz. Desde ~Uf ie'í:Uó su co~~~~Ón a M~rlo Vargas Llosa, su regañada a Enrique Krauze, 

rn latigazo d~' .desp~écio : a ;.Carlos • MonsÍváis, su refutación, su desacuerdo, su 

aprobadón _o .desaprÓba~Íóna Iris demás: Inclusive su silencio"'º. 

<-.: :'_::· ... , 

En la peinada 'del ~úrii~ro ;i:á de la revista Proceso apareda el rostro del escritor 

mexicano bajo;~~ ;ú~icchiiular: "La prepotencia de Octavio Paz". En el interior de la 

revista se í~ro~l'qu~ -l~s boletines de prensa ("con el acento puesto en las 

argumentacioncis:··~oi~cidentes con las tesis de Paz") emitidos por Vuelta sobré el -

encuentro fueron -~ecla-ctados por "Femando García Ramírez, recientemente distingtúdo 
- ;. -- ... ·' -. - ·~ ' -. - - - .. . . -

por el Fondo !Í1acio11ái: para la Cultura y las Artes como becario, col?boradór del 

Semanario de Nov~dades y de El Nacional, codirector de la revista Text~al .qu.i pub!Íca · · 
el perlócÍico d~}-·~~-Íl-iemo". , :t ·- · -·--

. ·-· ' ... ' 

En las ~ditori~les de los principales periódicos, suptementos c.;itJ~s ;re~stas se· 

criticaban, en n;enor o en mayor medida, Ionesultados del encuentro. Los miembros 
.. ·- ,_. -·"'--·'· -·-r , .. 

de Nexos que asistieron como invitados, se quejRron eÍÚiúblico y'~n pnvado. ·· 

30 MAZA, Enrique: "Octovio Pnz dictó cátedra", México, Proceso, no. 722, 3 di'.! septiembre de 1990, p. 
44, 
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Amaldo Córdova escribió en La Jornada: 

Krauze me invitó dos veces a hablar, pero en ambas ocasiones, me estuvo quitando la 

palabra sin que me dejara hacer mi intervención, y cuando Octavio Paz se refirió a 

algunas de mis opiniones en tono ofensivo, no me dejó contestarle y cerró la discusión. 

Todavía me estoy preguntando para qué diablos me invitaron si no querían que 

hablara.31 

No obstante, la mayor controversia del encuentro, no se dio entre Nexos y Vuelta, sino 

entre dos rrüembros de Vuelta: Octavio Paz y Mario Vargas Llos~, a partir de una 

intervención de· éste último en la mesa "Del comunismo. a la : sociedad·. abierta" 

re!tli~ada ·el jueves 30 de abril por la tarde .. El· escritor :entonce;. todavía.· peruano· 

aseg¡;ó: :'México ~s la dictadura perfecta". Dicho e;to por teÍevislón, e~· h?rario Triple 

A y e!1 vísperas de la XIV Asamblea General del PRI, re~Ul.tó ~l s~~e~o más ~speci~cuÍar 
del año en el campo de los comentaristas. políticó.s; Los hechos .º~,urrierÓ!1 as.í: 

Esa tarde Enrique· Krauze fung~a c~mo m~d;~ada,r, · r.:;~o'.'v~rga~ Ü~~a estaba 

participando en la mesa de debates y a Octavio' Páz lé tcicó éstar en.las tribunas. - -- - -· .. -- ,_ - ··-.,,"--·----··-_, ... -,, ' ... . : . -... 

Durante los debates, Vargas Llosa englobó. a todos los paÍsesde.Amérlca Latina en una 

sola tradición dictatorial: ya cerca de la hÓr~ fin~!. como v~nfa ii~cié~dbs~ en tod~s las 

mesas, se abrió la participación a lá tribunas, enl~s- qu~ sÓ!o poclía~ estar los invitados 

que ~º hubieran participado directamente dut~nt'e ta mesá. ~.~- ;u~stió~'. En prtÍiler 

término,. Krauze le concedió la palabra a Paz: "No re~~~CÍ~{ ~ucho. ~¡ casó de. Mé;uco 

en la intéligente y apasionada descripciÓn de Marlo Vargas Llosa" ~dÍjoYy pro~edió a 
' • • • • • • '~· ,< "" • ' • •• • • • ' 

explicar críticamente la historia postrevCÍluciorüuia de México . hasta Ílegar a .la época 

del Estado benefactor, entonces aseguró: 

31 Tomado de: PONCE. Armando y Gcrnrdo Ochoa Sandy: "En las afueras del encuentro''. México, 
Proceso, no. 722, 3 de septiembre de 1990, p. 46. 
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El Estado mexicano creció. se extendió, usurpó y ocupó muchos lugares en In economía 

que no le correspondían. También violó muchas veces las leyes democráticas. Ahora ese 

mismo Estado se retira y ha emprendido una política valiente de privatizaciones. 

En el dominio de la polltica, todavía estamos muy lejos de haber alcanzado una 

situación normal, ideal, pero ha habido avances importantes: Por ejemplo: cerca del 

50% del parlamento mexicano está en manos de la oposición y hay libertad de prensa y 

de asociación. La oposición critica muchas veces al gobierno y denuncia violaciones 

electorales. Probablemente muchas de esas acusaciones son verídicas, otras son recursos 

polémicos [ •.• ] pero lo más importante es que ese partido hegemónico, creado por el 

Estado .postre.vo~u.~io~erio,. está en crisis y en vías de-. desapareéer. O . bie~ de 

transformarse .. El dil~má .del PRI es muy claro: o se transforma y ~e demoeratiza o va a 

desaparecer [.:;] 

Los argwnentos anteriores pueden ser usados ilustrativameríte para evidendar 

cuatro de las p~sttir~¿ qué Paz asume frente al régimen del .Presid~nie S~inas: 
lro. Panegiriza la pÜ!Ític~e~onómica. : 

2do. Destaca lo~ á~~es en Ína;~ria política. 

3ro. Critica al Partido' Revolu~ionano Institucl~n~l. 
4to. Descalitica'(óen todocaso,'ininimizailcis reé:Iaríios'de la opcisición . 

. , 

::;,~:~~~~~!i~~~~~~~~filfi;I;:: 
partido nu.evo, r~ahnente ITl?derno".: entonces cédió la palabra a Vargas Llosa: 

Qui;ier~ com~nt~; la briÍÍ~~te expo;iciÓn d~ ~~t.~i~ ~~~~[.:.)'e~ d1é'rt~··r~;m. 'tengo la 

impresión de que ha exonerado a México de ló que lis· sido la tradición dictatorial 

Latinoamericana. Espero no parecer demasiado inelcgente por decir lo que voy o decir. 

[ ... ] México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la 

Unión Soviética, no es Fidel Castro: es México, porque es la dictadura camuflada, de tal 

modo que puede parecer que no es una dictadura: pero tiene de hecho, si se le escarba, 

132 



___________________________ Capítulo IV __ 

todas las características de la dictadura: la permanencia, no de un hombre, pero sí de un 

partido, un partido que es inamovible, un partido que concede sulicience espacio para la 

crítica, en In medida en que esa crítica la shve. porque confirma que es un partido 

democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica 

que de alguna manera pone en peligro su permanencia. 

[ ••. ] es una dictadura muy siu géneris, muy especial, muy diferente: Pero tanto es una 

dictadura, cuando todas las dictaduras latinoamericanas, desde que yo tengo uso de 

razón, han tratado ·de crear algo equivalente al PRI en sus países. 

[ ••. ] espero que no se me considere como un mal invitado, por deci~lo de esa manera, 

pero co~o e~to ~~ está democratizando y este país se abre a 18 Hbértá·d: .q~·iero ~¿né.rlo .a 

prueba y ~~i~r~'poder decirlo aquí abiertamente, porque eso ya lo'~~ p~~s~do yo desdé 

la p~·me~a ~ez'que vine a MéXica, un país que, por otra parle, ~oi"~·d~ii-~1~ q1ie~o_·t~~to. 
. '·1' , •••... · .·_ . "· 

·.-:.'· 

Al finalizárVargas Llosa, Enrique Krat.Íze retomó la pal~b~a! :·H~; que agr~decerl~ 
mucho a Vargas Llosa' ~st~ intervención tan vali~nt~ ~obr~ la:dicl:ad~r~; O. (¡;tl~á haya 

que llamarla dictablancia .. '.''. 1~n:edlatamen~é''.oci~·vi~'p;zsa1t~::,1. ; •. G··. 
Me gustarla hacer. una rectificaé:ión;. po~· amO'r a :la precisión' Intelectual •• Yo. hablé de 

~iste~B '. ~e~~~6-~'¡c-o-;'.~e -~~~-~iil~~¡~~;_~-,~óiqu·e. ·~;~; ~·como-_·e~trlú~~·>y~ <=?~~»- i~te1ectua1; 
prefier; la pre~i5i6~r N~ ~e pu~de habl~r de dlctadura:. Mario várgas u~;. h~bló. de 

dictBduras ·m'nita·~~~·1 . ~Si~' c~~enzÓ: su intervenci6ri. En México, ·es·· un he~ho, nO ha 

habido dictad~ra~ miHtaies [ .. :] hemos padecido la dominación hegemónica de Un 

partidó: . E~~,¡' ~f u~a' dis~!·~ción fundament~I y esencial. Todo lo demás que· h.a . d.icho 

Varg~s Llo~~ es tnotivO' de discusión, pero si hay que poner muy en ~larc> qu~ ~n· Méxic~ 
hemos te~ido ·u~ ;istema de domlnadón hegemónica de un partido. 

Esto·n~--~s;,·~i 'c¡'Uerld~· Enrique Krauze, tampoco dictablandn ni dict8dura, 'es·un sÍsterÍla 

peculiar, y no es único de México, sino de otros países [ ... ]32 

32 Transcripciones tomndas de "Ln polémica ante tus c1imaras''. México, Proceso, no. 223, 10 de 
septiembre de 1990, p. 53. 
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Un día después, Vargas Llosa abandonó intempestivamente el encuentro y el país. Su 

panicipación estaba prevista para las dos mesas del sábado primero de septiembre, 

pero el viernes 31 su nombre ya había sido omitido en el anuncio de la primera mesa y 

posteriormente se notificó la cancelación de la segunda. 

El sábado primero de septiembre, durante la apenura de la XN Asamblea Nacional 

del PRI realizada en el Palacio· de· 1os Depones; diversos prilstas se manifestaron en 

contra de las declaraciones de Vargas uC>sai ent~e otro~: el titular de la Procuraduiía 

Gener;,l.de la República: Enrique Álv~rezdel C~stlUo;~rembajador de México para 

asÜnios ·es~~ciáies\; s~ciC> _deT~l~~saf·Migh~l Aleinán;· así como los· gobernadores de 

PÚeblá, Mruián~ PiÍia Ol~ya~Aiha;calleni~s/i1ig~el kgel Barberena; Coaliullá, Elíseo 

Mendoza Berruet~; y:SÍ~~loa/Fra~c·ii~o Labastlda Ochoa. También se quejar<ln .en· 
,.' ,,, .-___ : __ -·-·-·---··. ···-··1;·· ., o ••• • 

otros momentos: Abraham Talavera, Director del lEPES; Enrique Jackson, Presidente 

del Comité ~iféctiv~ éiéi op¡'(;Ji'üefuloc.:isío Vidaurri, Gobernador de Jalisco y Mig~el 
de la Madrid Hüna'do:f Direci:iir del Fondo de Cultura Económica. 

En la prens~á a~usaron· a Paz· de "promotor del neoUberaUsmo", "vocero del PRl

goblémci:Tel~visa';;, ~·ri~ofascista" y cosas por el estilo; incluso un lector de La Jornada 

erivió una 'c~ri:~·~bi~naa Paz ·que fue publicada en la sección "El correo ilustrado": 

A propósit~· de_déniocracia, · lsupo usted cómo Televisa silenció a la oposición en las 

ele~<7i~Óes·d~ 1988.? lNo le parece que este imperio mercantil es como un EStado dei:itro 

del ESta~o,· ~on 'Un pOder impresionante y no precisamente democrático y plural? O "qué, 

lla pluralldad, la democracia y la libertad en Televisa se demuestran porque _usted, el 

señor Kra11:Z~ o Arreolft pueden hablar en sus canales?33 

El día 2 de septiembre, Octavio Paz cerró Ja última mesa con las siguientes palabras: 

La importancia de este debate internacional ha sido doble: Intelectual y moral: 

Intelectual por la calidad de los panicipantes, todos ellos notables en sus respectivos 

R.~'En las afueras del encuentro", México, Proceso, no, 722, 3 de septiembre de 1990, p. 46. 
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dominios y especialidades: moral porque todos ellos han sido combatientes de In 

libertad [ ... ] Todos han sido insultados por la propaganda comunista, como hoy lo 

hemos sido, en cierta prensa mexicana, por escritores y periodistas con poca escrupulosa 

incontinencia verbal [ ... ] Son gente que tiene tan larga la lengua como corto el 

entendimiento.34 

Circulaban rumores que responsabilizaban al gobierno de la .salida de Vargas Llosa 

del país, as{ es que Jacobo Zabludowsky, quien días antes no informara al'·~; auditorio 

de las declaraciones del escritor respecto a la "dictadura perfecta", leyó en cambio, e.l 

dfa 3 de septiembre durante 24 horas, el contenido íntegro de la cana que va.rgas 

Llosa le envió a Octavio Paz pretexta~do "un imprevisto. asunto faJ11illar" .qúe. lo. 

obligaba a viajar de inmediato a Londres. 

El escándalo en torno al encuentro y a la polémica Paz'.Vargas ·uosa,·'continuó· 

durante la semana posterior al cierre; se criticó sobre todo "la pret~~sióndef~nip~ 
Vuelta de presentarse como el único foro en México y en América Latina que lucha por 

los cambios democráticos"'is. El investigador polaco Jan Pátula se preguntab~: "lcómo 

explicarse la contradicción entre los ideales de la democracia [ ... ] que ostenta defénder 

el grupo Vuelta y las prácticas dictatoriales de exclusivismo, expropiación, censura, 

omisión y nepotismo que demostró en ocasión del reciente encuentro?'"'6 • 

34 "Balances y perspectivas", México, Vuelta, no. 167, octubre de 1990, p. 9. 
35 ''Exclusivismo dictatorial", México, Proceso, no. 722, 3 de septiembre de 1990, p. 52. 
Jll Ibid, p. 53, 
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COLOQUIO DE INVIERNO: LA IZQUIERDA 

Y SUS INVITADOS 

La revista Nexos, el Consejo Nacional para la Cultura y las Anes, la Universidad 

Nacional Autónoma de México, el Centro de Producción y Programas Informativos y 

Especiales de Imevisión, Cementos Mexicanos y Pulsar, organizaron el "Coloquio de 

invierno. Los grandes cambios de nuestro tiempo: la situación intemacionál, Ainéf!ca 

Latina y México"; que tuvo lugar en el auditoíio Alfonso. ·de la Ci~dad 
Universitaria, del 10 al 21 de febrero de 1992. 

Se organizaron 'IS· s;;;iones de trábaj;; ddn diverso~; i~ieíeccual;;s ·procedentes de 

Europa, Asia, África, hnérié~ I..~lin'a; &;;ad~s uÍiidds ~ Mé~cb. Carlris Fuentes,· Gcibiiel 

García Márqu~z. y Femáiicto d~l · .. P~~~ dl~taron las tré~ lecci~n~s ¡'naugural¿s del 

coloquio, 

>,··' 

El Comité Organizador estuvo Integrado por José Sarukhán, rector de la Universidad 

Nacional Autónolll~ 'ele ~~éidco; Víctor Flores Olea, entonces Í:>ifector deJConsejo 

Nacional para l.a éCultura y. las Artes, el escritor Carlos Fuentes. y• los· siguientes 

miembros de( grupo ·Nexos: Héctor Aguilar Camfn, Rolando Cordera, jorge G. 

Castañed~, Julio.Labasddá y .Pablo González Casanova. 

El coloquio fue transmitido en vivo a través del satélite Morelos II a 62 instituciones 

de· nivel superior de la República mexicana y por el canal 22 de televisión; el canal 13 

prese.ntó un resumen diario de una hora y Radio UNAM transmitió en vivo las 

lecciones inaugurales. Los miembros de Nexos que tomaron parte en las mesas del 
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coloquio fueron: Rolando Cordera, Lourdes Alizpe, Enrique Florescano, Héctor Aguilar 

Camín, José Carreña Carlón, Pablo González Casanova, Arnaldo Córdova, José ·María 

Pérez Gay, Carlos Tcllo Macías, Jorge G. Castañeda, Adolfo Gilly, Julio Labastida, 

Roberto Bauzas, Rogcr Bartra, Soledad Loaeza, José Woldenberg, Carlos Monsiváis, 

Jean Mayer, Rodolfo Stavenhagcn, Arturo Wam1an, Ruy Pérez Tamayo y Gilberto 

Guevara Niebla" . 

El Comité Organizador invitó a nueve miembros de Vuelta, acudieron: Julieta 

Campos, Alejandro Ros~i, Alberto Ruy sánchez,. Rainón Xirau. y el español Fernando. 

Savater: Por su parte,· salva~or EÚz~nci~. ¡ Jai~c: Sánchei · Susarrey, •Gabriel Zaid y 

O~tavio Paz rehus~ron participar. Éste último se manif~stó upr~funda~~nte indignado" 

porque quince dfas antes d~ la inauguración aún no había sid() : in,:;¡t~do. Nexos 

argumentó.qÜ~ ;;igual ele 'tardíamente' fueron invitados algunos micmbró; de Nexos .a 

participar ~n el enc~entro Vuelta. Todos los invitados aceptaron
1
y a naclie' le ·p~reció 

que fuera una ~ent~ la 'tardanza' .'"7 

Octávio Paz renunció ptlblicamente arn cargo como jurad~ deU§n~o 2~~io~al :ara 

la citltüra y las Anes y organizó una verdádcra esca~a11;uz~; ci~¿Íarando a quien 

qclsierá oírlo su indignación ante la ·~ndebida e inmoral p~rticipación del Conaculta y 

de:· la Universidad'"" en la organización del ·coloquio: S~ qÚ~ja trajo como 

•• Los participantes extranjeros ñ1eron: EGlPTO: Samir Amin. INGLATERRA: Peny Anderson y Eric J. 
Hobsbawm. RUSIA: Gregory Arkadevich Arbatov. FILIPINAS: Georgc Asenicro. ITALlA: Michehmgclo 
Bovero. ESPAÑA: Juan Luis Cebrifm y Fcnrnndo Savatcr. PRANClA: Jean Mayer, Prnn~ois Xavier 
Guerra, André Pontaine y Alain Lipictz. SUECIA: Pierre Schori. VENEZUELA: Juan Nuño, Tcodorn 
Pctkoff, Héctor Silva MichelenD y Alejandro Rossi. BRASIL: Helio J;.1gunribc, Luiz Felipe Scixas Correa, 
Darcy Ribciro y Francisco Weffort. ESTADOS UNIDOS: Fricdrich Kats, Abr.tham Lowental, John 
Coatsworth, Tad Szu1e, WiUinm Styron y Tom Wiker. ARGENTINA: Néstor García Canclini, Tnrcunto 
S. di TcUa, Víctor Tokmun, Emilia Viotti, Junn Carlos Porrnnricro, Roberto Bouzas y Carlos Vitas 
ARGELIA: Pays¡¡J Ytichir. CUBA: Anton Arrufat. PERÚ: Julio Cotler. CHILE: Ricardo Prench·Davis. 
COLOMBIA: Gabriel Gurda Márquez, Antonio Nítvano Wolffe y Pabio Puyo. NICARAGUA: Sergio 
Ramfrcz. Mercado. 
37 "Coloquio de primavern", México, Nexos, no. 173, mayo de 1992, p.6. 
:tll "En vísperas de sus ochenta mlos ... ", México, Proceso, no. 885, 18 de octubre de 1993, p. 9. 
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consecuencia Ja dimisión del titular del Consejo Nacional para Ja Cultura y las Artes, 

Víctor Flores Olea y un alud de críticas, comentarios e indignaciones en la prensa 

nacional, que calificó el problema como una lucha personal entre los miembros de 

Nexos y Vuelta por obtener "los favores del Presidente" y apropiarse así del "control de 

la cultura en México"."' 

Durante tres meses las revistas Vuelta y Nexos se enfrascaron en una contienda 

intergrupal a través de sus páginas. En el número de abril, O eta vio Paz: publicó "La 

conjura de los létrados", iniciando· sus quejas con estas palabras:.¡ · · 
. ·.·_ •: ' , --·: . 

En 1990 Vuelta organizó un encuentro internacional: .La experiencia d.e 18 libertad. 

Aunque la reunión tuvo resonancia nacional e internaCional,· la ·r~a·~Ció~ de Ía mayor{~ 
de ~uestra prensa fue, más que crítica, enco'nadamente ·adv~~~; J~~:: los·~ di~riÓs más 

importantes de la ciudad nos cubrieron de impropCrios ,' (. .. {~-N~d}~ -~~-p;6bó ~sos 
vituperios. La revista Nexos, a pesar de que su directcii- y v~rio~.: d~-: s~·~ ~6t;b~r~do.Íes 
hablan participado en nuestro encuentro, guardó silencio, Dos. ~fio/más u1;rd~/bajo ~l 
patrocinio de la Universidad y el Consejo Nacional p~r~ la é:~lt~ró' y Ías'A.t~;; Nexd.; 

·realiza ·arra. re.unión, el Coloquio de i~vierno [.:·.] La ·re¿Pue-~ta.de-·I~· i~~e,ñs8- .riayorl~~ de 

la prensa y de la televisión Fue de arrobada aprobación.39 

En el texto calificaba la querella como "un asunto de higiene social y de moral 

pública'',· cuya· finalidad era evitar que prosperan las maniobras de Nexos "para 

apoderarse de los centros vitales e institucionales de la cultura mexicana". Consideró 

"ilegítimo y reprobable que las autoridades tomen panido, se alíen a un grupo y 

excluyan a Jos otros", porque "aunque la Universidad es autónoma, también lo es 

nacional y fue indebida la decisión del rector que convirtió a nuestra más alta 

institución de cultura en el foro de un grupo. La responsabilidad del Conaculta fue aún 

más grave pues se trata de un organismo gubernamental" y "no debe darse a ningún 

···Ver por ejemplo, los editoriales de El Búlio, suplemento dominictd de Excll.sior durante el mes de 
marzo de 1992. 
3

" "l.u conjura de los letrudos", Vuelta, no. 185, abril de 1992, pp. 9·14. 
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grupo el privilegio de disponer de los medios y los instrnmentos públicos de 

comunicación''. 

Paz aseguró que los intelectuales mexicanos que paniciparon en el coloquio 

"penenecían a una comente, la llamada generalmente y sin mucha exactitud 'de 

izquierda'. Había sí, distintas variedades y matices, como hay distintas órdenes 

religiosas en el catolicismo y sectas diferentes en el protestantismo". A paz le pareció 

"realmente vergonzoso" que "en la mesa de debates pontificaron y discursearon un 

escritor cubano oficial [Anton Arrufat] y un nicaragüense.sandinista.[Sergio -RalTiírez] 

sin que se pudiesen oír las voces de lo~ disidentes cub~n~s y'. d~ ió/d~iJiócr~;~~· de 

Nicaragua", esto lo atribuyó a que: "Casi todos los panicipa~-~es fue~~n O{~iidsi:a.S hasta 

hace poco. Muchos todavía lo son [ ... ]"y para Pa~ "el éomunismo ~o ~ó!ofu.lJn ei+or 

político y económico,· fue un crimen· c~le~vo"; ·dado lo _cual; con~ldéÍÓ·.al- c~l~quio 
"invalidado moralmente". 

En el mismo núl1lero de Vuelta, Gabriel Zald publicó "Ha~ia la CTM cu!t,ural''; En dos 

páginas el escritor. describió al director de Nexos como el enlace entre¡~- pr;~idellcia y 
~ ., - ~ '". o • • 

sus clientelas ofendidas: "Héctor Aguilar Cam{n no es un secretario de cÍIJtura pero los 

altos funcionarios saben que tiene apoyo presidencial. Además, cÜmpie' uria función 

política importante: es un líder que muestra a los progresistas d~I ~ect~~~cultur~I que 

es mejor no desbalagarse a la oposición cardenista".40 

Enrique Krauze comparó al coloquio con el. Concilio Vaticano:,"s~ privilegiaron los 

rosarios de homilías similares entre sí, pero debidamente jerarquizadas: 'ponencias' de 

los clérigos menores, 'conferencias magistrales' de los obispos'"'' . Aurelio Asiain 

declaró. que el interlocutor natural de la revista Nexos no es la sociedad civil, sino el 

40 "Hucia fo CTM cultural". Vuelta, no. 185, ¡1bril de 1992, pp. 15·16. 
41 "Nuevas inquisidoncs", Vuelta, no. 185, ubril de 1992, p. 185, 
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Estado porque "cumple con las funciones de una oficina descentralizada de ascsorfa 

gubername
1

nral [ ... ] con la ventaja adicional de que esa asesoría puede ejercerse 
1 

públicamen,te, a través de los medios de comunicación, hablando para el poder desde 

cerca del poder, con la tranquilidad de no sentirse en el poder".42 Vanos colaboradores 
1 

más de la revista se manifestaron en el mismo tono. 

En el \mes de mayo,_ Nexos publi~ó una respuesta colectiva "Col~.quio de 

primavera'"'\ • como "compendi~ de dos ron~a~ ~e conve~s~cióg:• ~~tf; lo~ ~!e~1bros 
de su Consejo Editorial,'_que iniciaba .con ·un. reclamo a· Octavlo Paz: "No deja de 

1 . ' ,· .•. ·.-'..o •'.' ,; :;·· .. •. '.'Y' '.• '.; ,,· ,,., , , •; 

sorprendernos elespectácul~ de ":ste; Pr,emio Nobel. mexicano, foco de todos los 

reconociml+~s, régatean,do ~ul~gar en ~n banquet~ qué die~ .despreciar y al qu~. por 

lo demás~ fue.debidamente invitado ..... • •... . • 

En s~ págl~~s,aseguraron: < . · . • . 

El coio+ioTue [ .• ;¡_un éxito de público y prensa: Quienes se gloria_n,,ianto de escribir 

sólo para los lectores, y en ningún caso para el prfncipe, deberfan aceptar con humildad 

este sen1cillo v~redicto del p1íblico [ ..• ] la fórmula del Coloquio de Invierno debiera 

propagare a las d~más estaciones del año y a In~ demás ciudades dela r~pública. 
Paz exagera, No está .hablando de ·lo que pasó en el coloquio, sino de· sus_ obsesiones 

I· . • .. . . . . .•. .,. .. - . . . . ,-. 
ideoiógif.'5 [ ..• ] Es absurdo exigir d_e.I CONACULTA y, m~n~~ aú_n de la UNAM: cuyn 

autonomía nadie ha regateado, que no gasten sus fondos precisamente en. uno de los 

fines paJa los que estas instituciones fueron creadas: la organi~ación de actividades 

inteiectulles, culturales, artfslicas y educativas, de l_as que el Coloquio de Invierno 

resultó u 1a de las más exitosas. 

En su respuesta colectiva, en la que todos reaccionan y escriben como uno, los 

miembros d~ Nexos se describen a s( mismos como un grupo de personas 
11 

1 

'4l "F.l populismn
1
.1itcrnrio y los nuevos científicos", Vuelta, nn. 185, abril de 1992, p. 11. 

41 Nexo.~. no. 173, milyo de 1992, pp. 5-17. 
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independientes que "han escrito alrededor de 150 libros, incluyendo varios clásicos 

modernos mexicanos", los cuales dan cuenta de sus propósitos: ''tocar las puertas de la 

opinión pública, estar en el debate de México, pensar, influir, expresarse". Aseguran 

también que: 

Nexo.'l no es una agencia de colocaciones [ ... ] porque sus miembros no necesitan que lo 

sea [ ... ] Nexos es un foro. no un coro [ ... ] aunque el tono de la revista, alérgico, a las 

estridencias que pasan por ºcrítica independiente''. puede parecer poco crítico a lectores 

ansiosos _d~- a~~s~cfo.n~s '~: pr.~fetas, ( ... ] .. N~·: .po~eniaS:·e~-~o-s~~' si_n · ~á~, la:, idea de_ q~e 
todos los mal~sdel•p~Í~ está~ en. ei .. sóbi~rno y'tód~slos"biéries.posibles en la sÓ~iedad 
[ ... ] porq~e h~ni~~·- Vi~td~:~ ~lgi.{~O~- n:ii~~b~~~s-·e~t~~fi~bié~ ·d~.'nÜ-e~t;a·.crCVista ·acudfr 81 
naní~cii,; dt{Ias ~~rCas·:.~úbÚCas ~~-n ú~-n~- ~8:SiÓ~-'.y si-~c-~;~· ~c;~a-bi6-~ ·¿~ servi~ió. 

La respu~st~ ~afectiva ;econoce. que la ~ifer~~cia c~mral emre Nexos y ~uelta está 

dada por sÚS rés¡Íecti~os pllntb~ de .Á~t~ fr~ni~ a l~~ rel~cion~étjue deb~n tener los ·. . ·' ·.·,".'' .... ,,_.,:.' .. '-,'-' ;.- '-, - .. 
intelectu~lcs con el póder. "No~otros cr.éemcis qÚe hay que háb!arlea l~ so.ciedad y hay 

que hablarleta~Ii1én'itl góbiérrío c:::f'qti~~ém~s'ganar1~ciores; !leio é¡uerem~s iiinllir 

Sobre su posición común ,~,ente ~l gobierno señáláron: 

En 8eaieral pu~de·~~·~¡rS'•(qú'e'CorTIP8rtifnOS ·én·N~-os.18 idea de qu~ México necesita Una 

~~~~rm~; n~-. ~:~:~ -~~~~,1~1~i~·~.:· ·y- ~~i~ .-~~b~-~~s ·c~ns~r~ir lo q~e venga aprovechando lo que 

esiá; ~.~ des;.:;,yé.~do.lo. Cre~m,;~·q~e ,~º hace falta tirar enieros al gobierno y al país al 

ce~t~ ~~ .l~- b~s~f.8, ·p~.ni-.eín'p~Zar tod~ de nuevo: h'ay tarlto que recuperar_ canl? que 

.transfci~mar: ·¡,.~º se. ha pr~p~gado en distintos medios una subcultura polftica de la 

negación o In afirmación en bloque, que debemos revisar si queremos tener en el ámbito 

intelectual y periodfstico lo que reclamamos a grandes voces del gobierna: equilibrio, 

espfritu democrático, menos autoritarismo y menos impunidad cultural. 

Sobre la política cultural del Estados~ c:<presur1111 en lns siguientes términos: 
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[ ... ] debemos admitir que la densidad cultural de nuestro pa!s serla impensable sin la 

inversión sostenida del Estado en esa materia. Bien o mal, con proyecto respetable o sin 

él, las iniciativas estatales han echado casi todo el piso cultural del país¡ muscos y zonas 

arqueológicas, universidades públicas e institutos de educación superior, escuelas ele 

arte, orquestas y becas, los institutos de Antropolog!a y Bellas Artes, los teatros del 

IMSS, · el Fondo de Cultura Econ6mica y un largo etcétera institucional, sin cuya 

presencia nuestra vida cultural serla~ caSi un páramo. 

. . } ."-; ; .»· ·'« 
A partir de los tres últimos pán:afos :bajo el entendido de que todos los miembros 

del Consejo Editorial de Ndos ~s;án deacu~rdo con I~ que en ellos se afirma~ puesto 

que ninguno de sus 1íí'iegrah~~i ¡~ ha>negá,do a Ía f~c~a- es ¡iosible delinear la posición 

del grupo NeXOs fr~nt~ aí~cibÍ~moi' .. 

lro. Rec~noce~ IÓ _qu°e asu ]uicl,~ estÚien y critican lo que les parece mal. 

2do. Proponen soluciones ~aquello que encuentran deficiente. 

3ro. Están dis~u~st~ra cl~s~{n¡;~iiai- cargos públicos. 

4ta .• Apr~~¡¡¡~ 'ía~!l~titi~a '~st~f a{e~et ~ª~~º dela é:u1mra. 

Sto. Desi:aliÍic~h la "falta"de''éc\Üilibrio'' de los ámbitos Intelectual y periodístico.· 

- ; ,· _•-r :: -

En su número de
0 j~io;''t~s colaboradores de Vuelta volvieron al ataquei calificaron la 

respuesta colectivacomó~:;etíexto montonero del consejo nexista'i,-·•ta cróni~a del 

trepador anunciado". y la~;·ñ~,;-~d~de~·· del grupo.· 
'. ··(:•-.· . . 

... '-:·~· -.\7'~.".:/<t;~ \';·.,: .~:¿, ;:< :.;· \ . ·-) ~ ¡ 

Gabriel Zaidco~si~eró,q~e el .edit0riai ~cinjun,to ~ra 'ºccterrÍls¡a•: y arr~metió cÓntra el 

grupo: "No',~s de escritores tanta disciplina corporativa [.,,] prefieren el silencio 

individual del 'no hagan olas', para no arriesgar las posiciones ganadas". Aseguró que 

para los profesores, investigadores y funcionarios, publicar en Nexos es como salir en la 

televisión porque: "Publicar no es necesariamente someterse al poder del examen 

público. Puede ser, por el contrario, someterse a un examen público del poder 
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reclutador: 'Aquí estoy. Mira qué buenas credenciales, que buenas ideas, qué 

discreción, qué capacidad'..,..., 

José de la Colina ironizó: 

Nexos quiere ocupar todos los tablados y todos los micrófonos durante todo el tiempo y 

en todo el espacio nacional. Considerando al PR1gobierno como una Eternidad 

distribuida en episodios sexenales, que ahora, además, serán nexenales (porque la 

clerecía nexista le surtirá al neoPRI las ideologías de repuesto) [ ... ] ven a la cultura 

mexican~ como·: una flor nacida del fecundo piso gubernamental [ ... ] De lo cual se 

dcdu'ce que todos los intelectuales y artistas mexicanos de todos los tiempos casi _no ha~ 

hecho otra cosa que mirnr cmbelcsadoS cómo el PRJ, o el precursor de éste en el lejan~. 

pasado, l~s construía un piso cultural (lQué es cultura? lY tú me lo preguntas? C~l.t~ra 
es PRl).45 

Criticaron hasta sus errores de redacción y finalmente se. burlarnn:. "Seguramente 

Nexos piensa que la ocupación de puestos decisivos en el aparato cultural del Estado 

no obedece a un plan del consejo editorial de la revista, ni a las preferencias 

presidenciales, sino al reconocimiento universal de que sus Integrantes ~on los nuevos 

clásicos de México'""' . 

EL ESCÁNDALO DE LOS LIBROS DE TEXTO 

Cuando el doctor Ernesto Zedilla tomó posesión de la Secretaría de Educación 

Pública, nombró a uno de los miembros de Nexos, Gilberto Guevarn Niebla, como su 

44 "La t~ntación del integrismo", Vutlra, no. 187, junio de 1992, p.10 . 
.. , "Nl!Xedadt!S'', Vuelta, no. 187,junio de 1992. p. 70 . 
.. ASIAIN, Aurclio: "Con todo respeto, profesor", Vuelca, no. 187, junio de 1992, p. B 
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asesor en educación básica, esto fue en enero de 1992. Seis meses después, en 20 de 

julio, el doctor Zedillo anunció Ja desaparición de Ja subsecretarías de Educación 

Elemental y Ja de Educación Media, instituyendo dos nuevas subsecretarias para 

substittúrlas: Ja de Educación Básica y Ja de Servicios Educativos para el Distrito 

Federal a cargo de Gllberto Guevara Niebla y José Ángel Pescador Osuna, 

respectivamente. 

El 19 de mayo de 1992 se firmó el Acuerdo Nacionáf para Ja Mod~rnización de Ja 

Ed~cació~ Básica: Dli:h~ aci.lerd~
0

iri~1uÍá ¡~'a-~t~aÚza~ión ele ids llbr~; de te~o gratllito, 

por Jo que· el. e~t~n~es .~!cl;r d~ la s~cr~tarliÍ el~ Ecl~ca~Íó~ PdbJi~~. · E~esto Z~cÚllo, 
encargo Ja redacción· d:Ios libros de texto dedicados al emídici dé la hlstciria nacional· 

a \in eqwpo ·de' historiadores• comandad~s por'clos · profe~!onale~; d~I' gf;ip~ · ~l,xos: 
Enriqué. Flo;~~é:iiilo '.Y' i:iécíd; ÁgwÍiír écamÍn: En· poco· 'níás' éle i élo~"rriese~ 'to{nu~vos · 
libros de historl~';.ü~ bu~rto, qtú~to y sel<to grado d~ primarla; est~vieiori impre~cis y 

en las manosºclel Pr~~Ídénte Salin~~;·EJ cuatro de agosto de í992 . 
-·-· ·' . . . - - . . -

: ":·. ' - -

En virtud· de. la inconformidad m_anifest~da ·por am~Iios ¿ectores, de· Ja opinión 

pública eÍúontrá de Ja forma en que fueron elaborados, el conténidÓ incorporado a los 

nu~vcis text~; y el derroche financiero que implicó su· ilTlpresión fu~rá de Jos Talleres 

Gráficos de la Nación, se generó un debate nacional de clarash"f!pÜcaci~hes polÍÍi~as. 

• Respecto al contenido 

Además de contener bastantes errores historiográficos, Jos nuevos libros fueron 

elaborados con un enfoque que se alejaba sustancialmente del que, por tradición, 

había venido empleándose en los anteriores libros de texto gratuitos dedicados al 
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estudio de la. historia patria. Incluso se desechó Ja narración y se optó por un sistema 

esquemático que descontextualizaba Ja enseñanza. 

La opinión pública se quejó de que los nuevos libros ponderaban el papel del Estado 

en los cam~ios históricos en detrimento de la participación del pueblo mexicano. Se 

quejó también de que Jos grandes personajes no fueron tratados con el debido respeto; 

de que los Niños Héroes y el .Pípila háb!ari sido desterrados de .sus páginas; de que la 

idea de lucha de clases hab!ade;aparecido;deque aJa dictadura porfirlsta nada más 

le faltó ~¡ Pronas61' p~~á s~r perfe~a; s~iúri. la n~~~ versión;·. de que el Presidente 

Saliri~s resul~a~~ser el~uténti~~ hé~ciecle.hé~ÓesenÍa historia mexicana ... etc. 

• ' - •' >~-, ~ :: ·- - ., ' ' ' . • 

El historiad?~, del grupo.\,u~Úa,~~qu~Kráuze, se.solazó evidenciando los riot~b!es 
errores hlstoÍ'iógráficos coritenldos e~ !Ós I.ibro.s y los puso a pru~ba dándoselos a leer a 

uno de sus hijo~. los resllit~clos;c!e:esa pru~ba aparecieron pubilcados el día 8 de 

septiembre ~n el ~e~ócU~b L~ !ór~~dÓ~ ·. oós ~Ía~ déspÜés, . Hécto~ . Agu!lar Camín 

respondió ~'través el~! ~isrh'o ined.ió J~s críticas del subdirector ele Vuelta:. 

Enriétu~-Kr8.uz~- tn-~~ h8' heC~_º sOber lo _que opina e1 menor de sus hijós sobre un pas~je, 
escogido al a~llr, de. los 'nuevos Íibros de historia [ ... ] El• hijo.· de• Kr~uze no. pudo 

~n~~nder la pal~bi~ dtp tad~~a ¡; .. ] De J~ deficiente pedagogía person~l q~; i{;.a~ze ej.e;c~ .•. 

co-n s~~- l~ij~_s _-i~ñ~~-. U~- ~~~Üe~do.· )gu~_tmente · pcdag~S~co. Háce. _al~~-~oS ·a~~S'. _ ~~: · h¡j~ 
~-aYar:~ ~~-~~~h~~ho 1~~~~~t~da'r ~ ati~ia~ad~. mé dij~ ·al e~trar ~ ~i ~~,S~. ·J¿~d~ ~~~cr~·~ 
a c~mer: "lTú ~r~~ Hééi~~',.\g~'úar? Mi p~pá habla m~y ~~I cieli"Jsf~~e~ábl~nd~ ,,Y¡,i, 
obsesivamente de m( y d~ lo que hago c: .. 1 eÍ rigor no ha ~ido ~une~' sÚ 'rue~e. apenas 

empezaba· a decirnos la reacción de los niños, cuando ya los estaba abandonando para 

. damos· en. vez de· eso, la inevitable cita de Paz y luego, nada menos que su opinión 

técnlca, como el pedagogo conocido que es, sobre las debilidades técnicru de los nuevos 

libros de texto.47 

47 "la prueba de los obsesiones", La Jornada, México, 10 de septiembre de 1992, pp. 1 y 18. 
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Aguilar Camín aprovechó la oponunidad para relatar cómo fue que "Zedilla decidió 

luego de una consulta cuidadosa", pedirles a él y a Enrique Florescano que coordinaran 

el proyecto de los libros de texto. Señaló también que Krauze fue uno de los 

consultados y uno de los que se manifestó a favor de que Florescano para encabezar la 

tarea: "Luego se quejó Krauze porque Florescano no lo invitó a colaborar en el libro, y 

su queja no ha cesado. Al extremo de que ahora denuncia cómo. 'positivista' y 'rollero' 

al mismo historiador que antes recomendó co.mo e"i más. Idóneo .. ; Qui;· me descalifique a 

mí no es noticia: es su depone y sunece(si)dad'.'. No obstante, ~gulla~ Camíntermlnó 

::d:~::: ~:::;itt:~i:~:~:~~~~r~;&~!f;e~::b:~:t~:f~ ~~·¡f 0q~·:~~:t:: 
namirlvadel libro po~rlas'er ~~JoH;·d~.;·'.jJ ;, ;: •·· ·. F :• · ' :• .. 

- ;,;;;·.-º;:..: '-:.< ·_,-/··· -· 

Tres días &silúÚ~el;~islni~~~1ó·~ublicÓlui~répl¡c~de~i~~~nÚ que.és'éé le 
,,.. . -,:· .· ,_;, . .:-;,e ;, -~: _~,~ . . . . . ,~, 

reprochaba a· AguUar Cam~n que desechara su Crítica a los libr()s d~sviando la ~te~ción · · 

hacia~~ "s~~uesta~~; ri;~tiv'~ci¿~~;~¡;~~~~Ie~·;yÍoC1lestiri~~~a:~f :~/·'·~·· .. ·· i : .. ··•· : 
li:6mo : é_Xp_li~ ~:c{u_~~-~-~~-;~-~l

1

t8'd?'.~C~m,o~~ ~ist~~~~-~_r,/~:rl~:~h~y8 ~-~~"-~~~ -¡fll:'.a·~~~~~ente .: en 
aunarme-a Ja· p~~~Pu~~~~:'d~_'i:I;,~~~c~~-ó?'_º¿[>~¿~r8i c~e~ ~J~ i?~ h~~~ p:~ra ·q~~--~e: inVilafan 

a coi~bór~r en, eili~r()?, lNo hubie~e sido inásJácii prop~ne~me, a mi mismo? Quizá 

Aguilar piens~ 9ue er~,i.'na f~rma oblicuáde 'irle a pedir trabajo 8 Ja F1mdación Nexos. 
lO es cji,I~ maq~!av~licame~te prop~~~ a. Fiorescario p~rque sabía que se iba a h.undir 
soio?49 

Krauze asegiió que, .tl proponer a· Flcirescano se· equi~oC:ó: "perci mi error. fue de 
,. ', .. ''.' . . ,. . . . - '' 

buena fe y no me costó un centavo, un minuto o una critica. A ellos en cambio, ·les ha 

costado un ~~cárid~o ~aciana! que buscarán paliar atribuyéndolo, como hace Aguilar 

conmigo, al 'agrio fruto de las obsesiones' ... nacionales". Consideró también que "los 

libros no son 'mejorables' ni mucho menos 'perfectibles' [ ... ] para demostrar que no 

48 Jdem. 
40 

"Sin que me tiemble el pulso", La Jornada, México, 11 de septiembre de 1992, pp, 1 y 22. 
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funcionan no se necesita ser un 'expeno' en pedagog(a o diseño. Basta tener sentido 

común". Por último, cwiosa, o mejor dicho, significativamente Krauze aseguró que Jos 

libros no faltaban a la verdad como argumentaban varios de sus impugnadores, sino 

que simplemente "su contenido de saber es pobre"'º 

La controversia fue tan amplia que Jos comentarios del subdirector de Vuelta se. 

vieron sepultados bajo el alud de críticas. procedentes de distintos representantes de 

Jos. partidos políticos• (inclujdo. el, PRI), periodistas; m~estros, dirigentes: sindicales, 

::::~:::~~:las~~tt:ttJ:n~~t~.~~~::~tbt::,tfü~;:rl~~{t~f~i::s:!::~~:~. 
responsable de Ja matarizi{del 6sJ y;' en\:eneral, ctud.~danos cciri~t~inados•ante la 

nueva ver~iónoficial.~e Ja hlstÓrla.. •. \.; 
., _,.;. 

- . j~: ;:, . , ;,·.; . :: . ~:':~ 

El órgan6 oij~a];c1~ ~omllnÍc~ció~:del ~~nido Revolucionario Institucional,. La 

~:::~~:~:: ·_;~~~;~f !~:fü1[~:~l;~~~it:J:: i:;. ~::::ª::~:~º 1:~::::d~: 
culturáJ" de MéÍd,~o.'En•su edil:orial; e'i'órgano agrega que, sin embargo, "no todo en 

los libros. de texto. d~;hisforia e~ C:ü~stlonabJé y subrayá que; pese a t~do,. "la actual 

versión superá'~ó~ muéh<Í a Jas''ante1ores. [ ... ] es un esfuerzo que incluye. ~nfoques 
más :avanz~dós y Ji;ª ·~r~~~nt~cÍón 'gráfica y didáctica que sin duda scin ~fi~ientes y d~ 

J~~.¡; M~~n¿eicakp6/en'~n anícui6 titulado "Historiadores ai b~rde d~ un ataque 

de .n~rvi.os", r~C11pera 'tin ·n~l11ero considerable de los cuestionamientos públicos a que 

fueron sometidos los libros en cuestión: 

50 /dem. 
~ 1 Editorial de La República, México, 21 de septiembre de 1992. 
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lPor qué se encapsuló a la historia y se decidió dejar de lado la forma narrativa? [ ... ] 

lPor qué se 11cedió" a los Estados Unidos los territorios de Texas, Nuevo México y 

California?; lpor qué no se menciona a los Niños Héroes por sus nombres?: lpor qué se 

habla de Zapata y no se menciona el Plan de Ayaln?; lpor qué desaparecen a El Pípila y 

quitan a Juárez su condición de indígena?; lpor qué atenúan los rasgos dictatoriales de 

Porfirio Díaz y borran la existencia de las compañlas deslindadoras?; lpor qué Gómez y 

Serrano son fusilados y no asesinados?; lpor qué no hay luchas campesinas a finales de 

los años 50, durante los 60 y en el curso de la primera mitad de la década del 70?; lpor 

qué no aparece la figura de Rubén Jaramillo ·y su asesinato· y el encarcelamiento brutal 

e injusto de• Pilomeno Mata y David Alfara .Siqueiros?; lpor qué. hay· muertos el 2 de 

octubre· de l!Í6B y "no'se sab~ ~tánt~s 'm~rierÓ~?; 'idónd~ queda;on Ja~ i~~~rtantes 
movilizacio~es de I~s p~bl.~dores ~rb~ÍÍ¿,~~~~a~oU~da~ e~ to~() este peri?do?; l~or qué 

se cierra ·e1 libro coll un·caPcru1a·cqu~ ~P1auéte Si~ ·may~~e~·trán',it~s-e1 ~é&iinen -de ·saunas 
de Go~ari.?i·· po~_-Q~~>~:~ .. fi~.: ~{ t~~t~-·";esiá·'. pJ~~a·d-~ d~ .. error~~' que no ~~~¡~¡~" :Ía·. ~"ás 
superficÍai.d,e I~~~ r·ev¡~¡"~~~~.!'a~~q·J~.~~ra ~·~¡~ :~~·~~~"-~~ c~~ ~·Ja~ ·~~~-.~o~-er~~:~ t.éCnicas 

historiográfi~a5'.'?s2 · 

La críticá no tia· sido capaz· de señalar la 'principal' aportación de este trabájo: volver a 
:., _'- _.: . .-:~·-":~'.-'' b··'~:_._i:_.._ ·-~~7···1:· .:.:: '·"'-"' ·.:.-: .;:: "'~ ... ,_._;·.~: •.. ; ->~.-- ,,;:- ,. ! 

introdudr el estudio :·de I~ ~ist~na patria.[ ..• ] pero sobre todo, .. no , reco.noce la 

interpretación objetiva y ~ctualizada ·que s~br. .el pasado se da. c::~]una'revalorización 
profunda d~I p~~firi~~Ó c:.:J' es~~s .libr~~ toca~ ~n campo ~uy d~ÍlcadC):);. 'historia de 

nuestrO: .. pasadO":. ~~-cie~,te,. e~. --_.e~Bmen .. ~de .nuCstra hi_sto~~· c.?n~~mporáÍ1eH.· -Con 

responsabilidad.· inteh18mos un ariáHsis Pondera~º [ ... 1 y ·.no v~éüa~~s .en Presentar un 

balance crítico y u~c diegrl6stico realista de _nuestras care!Jcias y pr~blemas sociales.53 

52 "Historiadores al borde de un ataque de nervios ... la Jornada, México, 17 de septiembre de 1992, 
~, 14, 

5 "El estudio de hl historia patria, primer aporte del nuevo libro de texto: Florcscuno", la Jornada, 
México, 24 de agosto de 1992, p. 23. 
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A pregunta expresa de la prensa, Florescano explicó quiénes elaboraron los libros54 y 

qué metodología utilizaron: 

Hubo dos coordinadores y editores generales de la obra: Enrique Florescano y Héctor 

Aguilar Camln [ ... ] Las coordinadores diseñamos primera un programa general de las 

temas y contenidos que le dieran_ unidad al conjunto del libro, y luego se invit6 a un 

grupo' numeroso de especiaÍistas ·a· redactar las lecciones. Posteriormente se integraron 

todas esas colaboraciones en 'un salo texÍa 'datado ,de •:unida·d en·· el enfoque, el 

tratanlienta; 1a·s rOrmas de~exPHcitci6·~·y: et -eÚÚa.ss>::. · :·::_···~, ; ;_ 
';_';<:'": ;•,:· >:--.·~-~ ;.~:~".: ~,;,•• j,'.~;T. '" 

Aguilar camfn ;acfa lo propio': 

Hoy calll'a ,iy~r. la Ínayói parte 'de Ía inten~a disc~sl6ri'q~~ s~ da'~~br~ 16s libros .de 

~~::ic~:t~¡ªhif~j!l!;·~:~;i~:~~~i:,f1:f'~~~:s'~:fíJl::s 1;~~t:ss?:dn:~tf.:··~::· 
Críti~~s- inco:ñf~rrtlidád~~-'.~je~~·s :~ Jos Iibf~:s de· t~~t-o:-;~~~·: s·~-;~~~i~e~~~~~' véi'más, foros 

•• ..• :···..'.'_'.:.-·.:~------ -~'1-- c.:.,._."i",.·:_'··~-s6 ·:'~:-¡:·;;_ -· --~~¡,- .. -. 
ca_tárticos_ p~~a tá·discus~?.n de Otras cosas. ·; .. , 

--

ComCI había anticipado i&auze, AgUÍlar car:iín ~;,¡pó ~ l~ n;ayoti~ de ;u;; crltic~s de 

expresarse a la 1Ú7. ;del. entorno. pol!ti~CJ de aq~encis' df~~ 'y e~p~s~·:·cu~trci co'meittos 

ajenos a los librós que ri~tÍen yencléndJnil~ discu5tól1": <,, > -. . . _· :; 
l. la su~~siÓ~ p~~side~cl~I D.1·1~ ~éÍu~i ,;;,¿~;;;~ ~,du~a;i~a V'iéne asida al_ ~omb-re y el 

ruÍur¡; pÓl!ti~ci <l;; ¡¡¡,~·de 1~~ ¡;',.;f8ndida1~; d;;1 PRI pá~á · 1~~ ~Íec'cia~~s presiélenciales 

d~1994. " :;:- ' ' -- ' 
2:- 1~'-Puj~- "dé·¡~-~¡;¡~:~~~~~~ -~~~iit~·ri·~·¡,~~~-~u"i·~s~~ e·k ta· ~ér~~~ª en: marcha·,. 

3. la' cu~rd~ pos~ichaac~na del PRÓ, . . ... 

5" Los colaborudores de las 58 lecciones son: México antiguo: Joan Broda, Lindo Manzanilla, Lus 
Muria Mohar y Concepción Obregón; México colonial: Solange Albcrro, Rodrigo Maníncz, Claru 
García. Gisela Von Wobeser, Antonio Rubial y Carlos Herrcjón: Siglo XIX: Carlos Herrejón, Alvaro 
Matute y Jorge González Angulo: Siglo XX: Jean Mayer y Héctor Aguilar Cumín. 
55 "El estudio de la historia ... ", Op. Cit., p. 23. 
so "El contexto de los rextos", l.a Joniada, México, 11 de ugosto de 1992, pp. 1 y 20. 
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4, la guerrilla periodística y cultural contra Nexos y contra alguien a quien llaman 

Héctor Aguilar Camín, en tanto extensiones malignas del snlinismo.57 

El director de Nexos, hacía énfasis sobre todo en el tercer contexto por él enunciado. 

En un artículo titulado "La historia según Michoacán" culpaba al PRD de convenirse en 

"el núcleo po!(tlco impugnador de los nuevos texto~ de historia", desahogando en ellos 

"más de su estéril y obsecada" confrontación con el gobierno: Aseguraba que desde los 

primeros días del d~bate, diversos voceros del PRD acuñaron~'un pequeño y eficaz 

repenorio :de imiÍgell~s sobre los libros de texto,' imágenes 'que se volvier.on. verdades 

insian;án~~s ~~cien~ sector de la· opinión públic~;;, Seg~n:h~~Uar, l~ ~ri~~ra y ~ás 
exitosa'. de esas "imágenes" fue que los lib~os ."recogían una histori~ es~rlta pa;a 

glorificar al gobierno ·salinista, un gobierno 'entreguista', 'prononeamericano' y 

'antipopular', como según el PRD es; de.sde luego, el gobierno de Salinas". 

Advinió que los aliados del PRD en la Coorclinaclora Nacional.de Trabajad~re~ de la 
.-- , ' 

Educación, intentaban "una movilización. magisterial que.complicara. la ·atmósfera 

política del DF", como una estrat~gl~d~.-e~e ¡,~nido por clirimi~Ia disputa por i~ 
gubernatura de Michoacán que sostenían con el PRI, para lo cual pretendían organizar 

"una protesta sostenida que compli~u: las ,cosas para el gobierno Y. lo lleve a destituir 

al gobernador priísta electo, para darle una satisfacción a sus opositores, como fue el 

caso en Guanajuato y San Litls Potosf'. 

De paso, Aguilar Cam'ín aprovechaba la ocasión para ·defender al entonces regente de 

la ciudad, Manuél CarrÍ~cho So!(s: ·"el po!(tico del círculo salinista más dispuesto a 

hablar y riegociar cán.-el.PRD y ~l cual, sin embargo, el PRD parece dispuesto a destruir 

C:.;] Camachó, arité' ~~as ~roJocaciones encuentra cada vez más difícil explicar su 

po!{tica de concemición": En base a ello aseguraba el director de Nexos que la 

" /bid., p. 20 .. 
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estrategia del PRD era "una vieja ceguera del amateurismo político de la izquierda: 

intrigar a los aliados, confundir a los adversarios con los enemigos y tratar como 

enemigos a quienes simplemente les caen gordos".s• En este punto cabe destacar el 

hecho de que el historiador Enrique Florescano está casado ·con una de las más 

cercanas colaboradoras de Manuel Camacho Salís, la también historiadora e integrante 

del directorio de Nexos Alejandra Moreno Toscano, cuya trayectoria en la 

administración públlca está· ligada a la del entonces Regente: cuando Camacho SoHs 

torna posesión de la Secretáiia: de Desarrollo Urbano y Ecología, ella es nombrada 

Directora del Instituto SEDlJE; cúahdo él es designado Regente del Distrito Federal, 

ella· ocupa l~· Secre'tarla'G~~~ial de: Desarrollo Social del Depanamento del Distrito 

Federal. 

Uno de los anlc~Úst~~·a qÜien~; Aguilar Camín identificaba como "voceros del PRO", 

Jesús Manín. del· Cámpo, Ie • é~nt7stó tres. días después: "No parece haber mayor 

evide~ciá sobre l~ f~t~'de ·~go~ i~~el~ttual con la que se elaboraron los libros de 

historia de primaí-Ía qu~ l~ q\ie m~estran los anículos recientes de uno de los 

¡)rincipaleS resp~~s-~btés de ~aber elaborado.dichos textos". Aseguraba el articulista: 

Héctor.AguÜá~ ea~·rn hace ·~hora la historia de la crítica a los libros: en la que nos 

c·uenta .'~ue-·f~e p~eparadá- desde los 'cuarteles de un perredismo que pretende desah~-gar 
'~n ·e110~- 11f~-éóOJ~-Ímid8des ajenas"-[ ... ] le tiene sin cuidado que en la crítica a l~s li~ros 
de· texto se'· h_ayan · i~corporado importantes sectores de la academia y .. c:onrl~tftd~s 

historia.dores [ ... ] Aguilar Camín no responde a ninguna de las críticas [ ... ] al borde de 

un ataque de. nervi¿s, grita ahora: IAI ladrón, al ladrón ... 159 

El debate alcanzó tal magnitud que en esta ocasión hasta los mismos miembros del 

grupo Nexos se dividieron y algunos se declararon Insatisfechos con el trabajo de sus 

colegas. En opinión de Jean Mayer: "esa dimensión de ponderar sombra y luz que 

5
.
8 "La historia según Michoacán", La Jornada, México, 14 de septiembre de 1992, pp. 1y6. 

!>G "Historiadores al borde de un ataque .. .'' Op. Cic., p. 17. 
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tienen los demás capítulos faltó en el de Salinas de Gortari".60 Elena Poniatowska 

condenó que se presenta una sola versión de la historia y, por si fuera poco, mutilada. 

Entre los miembros de Nexos que decidieron apoyar a los cliréctores de su revista y 

de su Fundación, se encuentran Soledad Loaeza y José Woldenberg. La primera 

publicó un ensayo en .el que pretendió demostrar que los debates en tomo a los libros 

de texto son tradicionales cada que se presenta una nueva versión porque a . cada 

generació.n "lé toca y le tienta reescribir la historia" a la ltiz.del momento en que están 

viviendo: u&(, las tres versiones de los libros de texto 'srafuitÓs ~u~'~e ha~ el~bor~~o ' 

::1:~~~:rie;;1:1ªi~Jr~:::~~tf;~r:~:N;ª~r~~~i~;~~l~~1~iii1~~1t:;e~: 
aseguraba que. las· reaéciones · e.n éontra ·de la nuéva versión eran .esperables .. ~'porque 

'. --: ;.:-·: .::.··· ·(::·>: >· .. ,,;,;, .. _·:<·:·- ·:··-~:·-~~.'-::-·-.:~:~¡_·._;;0<''·-~-;;:::- t-,c.,--,: ¡~,,-:~- iY·''; i:.r---·--~: to."\.'-;_- ,.·, 

entre conse~s~ ~seo lar. y ccn~enso pol!tico existe un vínculo inevitable. ~as fractllfas en 

el seg~do ;e·;~fi;j~'~n ~lprt'ÍTI~'rri, d~ a~s~·~~~~~bllid~a:ii,d6iifl1ci;~o!Ítiéo y~u 
·¡. 

" 
La internaciona!Ísta s~st~·irla que,' a diferencia de. los anteriores, en los nuevos libros:. 

Ha d~~ap~recid~ la-~Úioco~~Í~~en~f~ ·fre'~te ·a1 pesado¡ mieritra~ que a~t~~--¡~ i'il~ÍstíR -e~ -
una explicacicill a partir d~ la id~~ a~ continuidad, ahora las noci~nes de ,,;¡;¡~~ª 'ydc 

\ - ,. - -· . , ·, ..• ~-· ·;,• .. ·''·· . '•· '· , ·••. ,', • ¡"·'o« ' .. 

conflicto son la ba~e de la explicación del desarrollo histórico mexicano. La diversi~ad 

social, étniCa, · po1ítica/eéon6mica es por primera vez presentada no cOrrio- un ··triar-que 
,- .. ·~. . . . . - - - ' . ..,. . .-.··~ :- .. ,' 

hBy qÚe· c0mb8tir;'.sino 'éorño un fenóÍTieno histórico, natural y pÍ'opio dé la···eSpecifi~idad 

mexicana''(.'..J 'E~e r~vi;ionlsmo que se les reprocha [ ... ] e~ resultado.no d~ ~~ ·i~terés . 

pOlíticÓ p8t1iculaf1 Sino ·d~ ac'uciosas y muy serias investigaciones "QUe 'hSñ.-Iibei-~·do ·a la 

-h.istoria patria de los herrajes que te había impuesto el civismo. 61 

00 Opiniones pubJicadns den El Cotidiano, México, no. 51, noviembre-diciembre de 1992, p. 62. 
61 "Los Jibros de texto grutuitos y lu tradición del Estado educador", La Joniada, México, 4 de 
septiembre de 1992, p. 15, 
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José Woldenberg, por su pane, inició su texto de defensa con las siguientes palabras: 

"Cada quien su libro, puede llegar a ser uno de los resultados del actual debate en 

tomo a los textos de historia", sobre los cuales opinaba: "son buenos porque ofrecen 

una visión panorámica, fundadora y coherente de nuestro pasado".62 

• Respecto a la impresión 

Aunada a las criticas sobre el contenido, se desató otra polémica en tomo al proceso 

de impresión de los libros de texto gratuitos de historia:',Etinoviembre de 1991, 

cuando Manuel Bartlett todavía no era sustituido en la 'SEP por Ernesto· Zedillo'i se 

ordenó a la Comisión Nacional de. Libros ~e \Teiito Gratuitos; lá impresión de 6 

millones 338,850 libros' .de. ciencias soclales~paraeuano,: quinto y sexto grado de 

primaria, mis.mo,s. que seÍianlltiUzádos <lúra~te ~¡ año escolar 1992-1993. Los citados 

libros representaron~n ! ~asto; ·c~Íljunto d~ 12,026 millones de pesos viejos. Cuando 

arribó a !~~ se~Í-e~~rl~::Er~~stci ·.Z~dilÍ~ y' lanzó el Acuerdo Nacional para . la 

Moderni~acióri de la iid~~aci~n: llá~ii:~/se les consideró "inadecuados" y se ordenó qué 

fue~ati alrn~c~nad~s? ; . 

Los nllevo~ Íi~r~s:"d~ ~Jiit~-'c.o_~rdinados por F16rescano y Agullar CamCn,' no fueron 

editadospor I~ ComÍslón°N~~oll'ai'deÚbros de Texto Gratuitos ni por lo(Talleres 

Gráfi~as d~ í~'N~~Ió<;1~éi por Jna ~rnp~~~ª panicul~r. la Com~añía; Edit~riai Ú!tra.' se 

sup~ri~ q~~ s~ ici(iriffi!e;~;, ¡¡~ ~~mó~',32~. 000 eje;nplar~s dé l~s de cúü'n~'snidó, dos 
·_ ~- -.~_:.-.·~--- ;.·,'.-.-'Y'.""c:'?~> /:::;>,: .-~-,'.:·;, :- -,_ .. "· ·,:_ - ::~ .-.'~--~-----· .. :·,,: -.;,·.:.:~, ·.-
~illones.230;:ooO, ~~¡~e qulnto,añp;.y·dos millones 180,000 del.deseiito. La SEP 

Informó que el costo.de;dición unitarlo del libro de cuarto año fue de mil 610 viejos 

pes~s y el d~lo~ 'de ~uÍ~t~ y sexto fue de 2 mil 678. Así pues, cuando finalmente se 

decidió ~l~ace~~~ t~mblén e~os libros, se desecharon otros 14,478 millones 830,000 

pesos viejos. 

l'll "AI8a ~mis", La Jornada, México, 12 de scptfombrc de 1992, p. 15. 
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Este fue uno de los episodios más criticados en la prensa nacional. El asunto fue 

expuesto por la fracción parlamentaria del PRD en Ja Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión el día 21 de octubre de 1992. Se acusó a Ernesto Zedilla de 

haber auto!1zado la doble impresión de los libros para el año lectivo en cuestión sin 

someter esta última a ·concurso, entregándosela a un · grup'o· privado. ·"Con estos 

hechos", dijo en tribuna. la diputada perred.ista .· Liliana F.lore.s Benavides, "Zedilla 

tiansgredló Ia•s Ieye; 'di! AdqÍtlsi~Í.ones el~ En~cÍade{ P~~estat3!es y orgánica 'de Ia 

AdminÍsU-ació'ri Públlca/ ?podría) inclus¿ ~nir~~i:.;¡:~~ a ;'.in';'¡Ji~ce;~· penal, si se 

compruell~ ~l1e lncJrlÓ en irr~iitlaridades ... 63
' ; • 

Según. ~Íg~ei ··Ange\ G~.;:,ados •'Chapa,. la' ¿mpa'¡;fa Edi;o~~I · UÍtr~. eli~argada de 

l~primir lo~Ub~os está 'asociada a EdÍ~ori~I San;lll~a. que~ ~ü ~~z fo~á pari:~ del 

Grupo P~iancó: "a ese grupo pertenece también Él P~t5. diárl~ 'inadnleño qile figura 
' , '., ··- -· ~· - -- . -· - - ,-. ·- .. . . '" ; . ,. ' . ·- .. . ..,,_ ·' -

como tercer vértice de un triángulo que ha mostr?d?. int~ré~ l'~E ~qlli~r~I N11cjonal. 

LÓS otros dos son C!lrlos Slim y Héctbr Aguilar Camín". Debido a esta aseveración, 

Miguel. Ángel Granados Chapa y el director de Nexos. sostuVÍe~on Un, Ínte~c~n1bio de 

notas periodísticas en La Jornada. El primero aseguró en sií c~lumlla ':'Plaza pública" 

del 20 de agosto del 92, que Enrique Florescano y Aguil~r Ca~Í~~clble;ÜrÍ ~.~ ~ítulo 
pmonal o a través de la fundación Nexos, un contrato que Illlpbrta ·'inÚ ~eiscléntos 
millones de pesos por la realización de' estos manuales".:· E~' esa' i~c~~ G~anados 

,- ·-- ,. ' - '..~.'. .. :-
comenzó su artículo de la siguiente manera: ·•· , .. 

Para evitar que se. Je acuse de··contrariar-la historia .mexicana, ;_~l .. g_obi.~~~º·;'res?Jvi? 

enmend_arla, mediante Un~ :~ast~ ~:P.~fa~~~·~. d~. ~e-~.~S.~?n: .. ¡.~~.~~óg:i~~'.-~:?º·~,'.~Oi~.~id~- ád~.inás 
con el apoderamiento, por ~n 'g~po, d~ l~«~ent.:.;; de'd~cisÍón;d~:la'cultura y la 

información nacionales, d.el q·u~ advini6 O~tavio Paz, y que se cu~ple puntualmente dla 

tras .~ra: -~ul)~~e· 1~·;l!'~~io.~~~--i_nl~).ica ~ego~ioS, y de gran cuantía, no radica en las 

63 AGUIRRE, Alb~rto: ."L«?s libros de hisroria que hizo Bartlctt, ul desperdicio''. Proceso, no. 834, 
México, 26 do octubre do 1992, p. 15. 
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finanzas su mayor importancia. Se trata de difundir propaganda favorable al régimen 

actual y con ropaje de información histórica, y de ofrecer esa taren a un grupo de 

personas que se instalen en el control y cargo de posiciones con ánimo de permanecer 

en ellos más allá del sexenio.'.+ 

Aguilar Camín envió una cana dirigida al director de La Jornada que fue publicada al· .. - -
día siguiente en la s.ección de "El correo Uustrado". En ella eludió el. tema .del 

revisionismo históric~ ~ del complot para ap~derarse ,de la cultura, centtándose. en. ,la 

acusación . que . le .. hacía, Granádos Chapa de. qu~~e~ . ~amprar El Nacional ·. pa~a 
reve~írsei~;.,·· ·. ·• ·. ,· , '· »" · :: . " ... ,. ·'·"":.·.· '·• ,,_ . , 

1; ;· 

Señor direct~r~: r;~ _·.es .. 18.rg?. ~~:.lis~~ .d~· 
0

e~~er~dos .. Y s~~·d~énte.~ad_~S ~~e se em~~~_an en 

hacerme inmi~en;é propie;ario de El 'Naci~nal [ ... ] no pret~~d~ cÓniprar ese periódico, 

. ni_~_~l_a~·-"¡-'.·~~~~1?~.fiaicC~i -~_e_ hi_-~~-"~, d~~ ~~éside_~¡e. ~~--s~y, ~nt_Ó~ce~, ~~-m~ ·_afirma 
G,;.~a·d~s. Ch~~á 1~n ~~ cosa' d~ ~~er: "~érti~~ ... de Üingú.n i;trl.Ín~~Ía'" c~mpr~dÓ; del 

perlócÍica" dei'~·~biem~. Qui~~ p;etende ~n r~~lidad comprar El Nacional es ~¡ propÍo 

G~~~~dos·?h:~~~;:qu~,~'/11a· i~scrit~ ~o·mo inieres~do en la Of;efaéi6n d~ la mari~ de'tm 

· empr~sari~ d~ n~mbre A~trey· [ ..• ]·Por lo que h~ce a los nuevos. libros de texto [ ... ] 

: ~ugiero a los l~ct.ofes q·ue anteS de_ forinarse una impresión sobre ellos, 'sencillam~nte· los 

lean [.:.] serán una lectura más instructiva que la cátedra de dispepsia y mala prosa con 

la que todos lÓs dlas Granados Chapa empequeñece su plaza pública. 65 

• Consecuencias del conflicto y revisionismo Ideológico 

. . . 
Ante la gravedád det'debate,.ei Presidente Salinas optó por incluir un "!Vivan los 

Niños Héroes de Chapultepecl" durante el ttadicional grito del 15 de septiembre; el 

entones titular de la Secretaría de Educación Pública, Ernesto Zedilla, se vio obligado a 

·dar marcha atrás en el proyecto: aceptó que los libros de texto debían revisarse, 

publicó una fe de erratas, anunció la realización de foros plurales para la elaboración 

M .. Llbros de texto. el fondo y la forma", la Jornada, México, 20 de agosto de 1992, pp. 1 y 4, 
tiS"Aguilar Camín responde u Gnmadns Chupa", La Jornada, México, 21 de ugosto de 1992, pp. 1 y 2. 
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de un cuaderno que servirla como auxiliar didáctico para el afta escolar en curso Y 

prometió que en adelante no se excluirla la panicipación del magisterio; el 

Subsecretario de Educación Básica y miembro de Nexos, Gilbeno Guevara Niebla, se 

enfrentó a las preguntas de la prensa. Habiendo aceptado que un libro de la SEP 

constituye la versión oficial de la historia porque "es una selección de infonnación que 

van a recibir generaciones enteras de niños", fue cuestionado sobre la incursión del 

Programa Nacional de Solidaridad, a lo que; defendien'do ·a· sús ·compañeros :de Nexos, - - . : ' .. . . ,_ . - ' ·- - -
respondió: ':' ' •X ':':. 1•:•· ' 

Bueno, es una mención qJ~ seh~C:e. Si úÜo 'P,reiende'caracterlzar ala ',;dministrnción 

actual, me par_ece: qu<s·~~~~- ¡fu·p~;¡·~~~;:~~ª~-~~~f s_i_'~;_,~~~~~i-~~-Sr_::·.~~Íi~~~~~~I. ~o;~.- que 

hubiera alguna. b~J~za. ·. degr~d~·~ió~ ·. i~.tel~ct~~\ ~ 'irimór~lid~d "d~· i~s' autores,: ~Jgún 
servilismo a _f ~vOr,· ~~I ~-g¡~~:~ ·-p~1_f~i-i<"-;.-_ ~~-~º_-~!~:o:'._~~-- ~~i-~t_~- _r:~_i _.e~.~~-: :E~ ~O ~r8ba~o muy 
serio,_ muy ~~~p-éfabI~-pJ·ra -,~:·~d~~~~i6~--d~\~s·~¡fi~S-~;~i~~n~S._i-~d~p~~dien~emente de 

ideologías·¿ poSi~i~'~es'--~~Iif:¡~~~~ ~·;:~::· ::~~-::- -.~.:~· ~·-.. . _! .. ·.- ;: · ~~· : .. · 
_,-··(~:,: ":"'",'~~-,;-:·> ':•::_.~-.·.- -~.·.:-_.,.~:::. ·(- ·;.' '., 

Poco después, ~uevará'.NÍ~bl~ ~b~ndon~ ¡~ subs~cretarla.· se:_ e~pecula que su 

renuncia.fuéobligadá p~rI.~scircÜn,-t~nclas.lntrlns~c¡sai debate de lo~ lib~os de texto. 

Aguilar c~mrn yÍin~~u~- r16res~ario: p6r'~u pai-t~;·~úedaion etiqiie'íadós en definitiva, 

como. "neohlstori~do~~s'! 'adscritos al.· próyecto salinista. que pret'endía llevar a. cabo 

"una gran r~0.sión IdeoMgic~ con flnes de ~~foi'tiiulación po!Ítica"'17
• · 

Es esta Óptica ¡¡{ m~s relévant~ para Íos'fin'es ÚI prés~nte trabajo, por ello conviene 

desta~ar el interes.ante a~álisis que realizaron tres invéstigadores del Depanamento de 

Sociología de• la• Üniver¿idad Autónoma· Metropolitana Atzcapotzaico, Luis MéÍÍdez, 

Miguel Ángel Romer6 y Augusto 86!ívar: "Hi.~toria y poder" en él advierten: "en este 

entamo donde se consolida el nuevo orden estatal [ ... ] surge hoy, como un primer 

..., "Niega huber 'cambiudo de chuquetn' el subsecrcturio Gucvurn Nicbh1", Proreso, no. 825, México, 24 
de ugosto de 1992, p. 23 
117 BEJARANO Manínez, Rcné: "Los Nexos de In historiti", El Cotidiano, México, no. 51, noviembre· 
diciembre de 1992, p. 49. 
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intento pensado y ejecutado desde el poder, el proyecto de crear, desde el libro de 

texto gratuito, una nueva versión de la historia que justifique la recién formada idea de 

organización social que se nos impone".•• 

Desde ~u perspectiva, ese nuevo enfoque histórico que se pretendió imponer 

obedecía a un esfuerzo por legitimar el modelo estatal salinista: 

La discusión aparece entonces como expresión particular de Úna lucha más amplia que, 

esquemáticamente, podríamos situar en el enfrenta'mientO entre dos grandes ideas de 

organización social, dos amplios proyectos d'e Estad~: uno,_ el. ~r~yect!> .;,adernizador de 

Carlos Salinas de Gortari, el Estad~ libéral:~odálJ:··l!)\ºÍro,,,ei'. ~i~jo; pr?yecto 

nacionalista·revolucionario, el del Estad~ _11BeOe~~\!~.~~'.. <'. · 

El mismo Agullar Camín emitió comentarios. q~~ ~~oyan :esta hipótesis al atribuir 

cierta responsabilidad en el debate a: . . 
un sector taimado pero activo dé polítiCos tradidonftles -miembros con puesto y pédigree 

'. -:-,_-::.::, ·-·_·. ·-··-.-_- - - ', 

en la nomeclatura mexicana- qUe~ .. ~r_eye~'?n~Ver- en. los libros de.histoi:in una nueva 

afr~nta mc;>dernizadora ~el sali¡;iJSm~, Un n~evo golpe a la tradiCi6rl-y a-1_as coriv~~c~~!1e~' 
tipo ,R~voluci6n M~xicana·e'n la~ ~u~ esos políticos se formaron Y.ª las que no.desean~ ni 

sabrían, renunciar. 69 

Si los libros de texto fu~r~n parte o no de una estrategia concebida de;d~ el poder 

para cambiar la visión y la ideología de los niños mexicanos y futuros ciudadanos, los 

resultados están a l~: vista: el desgaste político de los funcionarios ihvolucra'd~s, el 

cuamioso mont~ d~sperdiciado en las ediciones embodegadas .Y Íos g~lpes recibido~ 
por los directores de la revista y de la Fundación Nexos. 

b8 El Cotidiano. México. no. 15, noviembre-diciembre de 1992, pp. 60·69. 
,,q 

11La historia scgtín Michnac1ín", Op. Cir .• p. 6. 
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SI en verdad -como se empeñaron reiteradamente en señalarlo tanto las autoridades, 

oomo los coordinadores de los textos gratuitos de historia- el contenido de los mismos 

obedece al libre albedrío de sus autores y no al producto de sugerencias o presiones 

gubernamentales, ello, más que hablar mal de los hlstoriadores, habla bien de la 

lntellgencl~ de las autoridades al encargar el proyecto a personas que no necesitaban 

ser Intimidadas o presionadas para coadyuvar con el proyecto de la adnúnlstraclón 

sallnlsta. 

EL PRIVILEGIO DE LA EXENCIÓN FISCAL 

En 1988 la Ley de Impuestos Sobre la Renta derogó parcialmente los beneficios de la 

exención fiscal a los autores Intelectuales. Cuatrocientos de estos autores Interpusieron 

entonces un juicio de amparo ante la Suprema Con e de Justicia. 

En la Miscelánea Fiscal de 1990, los autores perdieron los beneficlos,_que aún 

conservaban por lo que Octavlo Paz y Carlos Fuentes. se unieron para encabezar una 

enérgica protesta y pidieron 81 Presidente Salinas que rest~urara) ii ex~~clÓn;: E~ta .. 
pet1c1ón desató una po1é;ru~ª enii ~~~ :;¡is;u;os 1ni~iec;u.tles '.é'uyii ~~ce'í& füe ttécror 

-: ·-~ __ :,;.:· < __ -/:: , _:,\~ >.'.:{-: ·,,,,,\:'. ~ .. ,:. -~-~~< ~::: ';)::: .i<cz·· :,,-::,;.· (<"- :, ;;'.·- -\/::. :\ .. :. ~ -:~' .,·::, .··. ' .. 
Agullar Camfn- se opusleron:a la.exención argumentando .. que los•autores no tenían 

; -·- ··~. · '-'· · '. .,.~· . ;~::,> '"\~··:¿~· ,;(-~~:; i1'.--· ;~,;_(.··' '\';;, - ,,-~ ~-- ··, <':- ~;~·"; · ·:, ' - · ·<'.~ ·.-.:::,~- ': .r-~:X' ·. ~~~·-. · · · ·.-,·-~, : '.: : . · : -· 
por qué guardar una situación de_~ prlvlleg~o frente al resto de los -~~n~~buyentes, lo le 

que ocasionó fuenés Crlt!~~ .!.iC!h-~::i;;¡; d~ ,vw,-.s.::. •. ( .. 

En 1992 la Suprema Cone de Justicia falló a favor de los autores que 

Interpusieron el amparo. En febrero de 1993, el Secretario de Hacienda y Crédito 
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cana al Presidente Salinas en la que insistía sobre la conveniencia del régimen de Ja 

exención fiscal para los autores plasmada en 1971. El gntpo Vuelta publicó en su 

empresa editorial un libro que distribuyó gratuitamente entre todos los interesados: 

Legrtima defensa de la exenci6n autora/ que /tacen numerosos autores mexicanos con 

buenas razones y ejemplos desde los tiempos prehispánicos. El volumen incluía diversos 

textos referentes al tema y destacaba que los autores son los únicos contribuy.entes que 

continúan redituando ganancias al Estado aún después de niuenos, puesto que cuando 

sus obras pasan al dominio ptlblico, las regalías ·qu:e generan son adir:inistradas por la 

Secretaría de Educación Pública.· 

Fuentes, 

Octavio Paz y 58 intelectualés más -entre ello~ ~~ri~s iiíie~bros de Vuelta (Julieta 

Campos, José de la Colina, Salvador Elizondo, Jua~.García Ponce, Jaime García Terrés, 

Ulalume González de León, Eduardo Lizalde, Alejandro_ Rl'.Jssi; Ramón Xirau y Gabriel 

Zaid) y algunos de Nexos (Carlos Monslváis; Ruy Pérez Tamayo y Elena Poniatowska)

dirigido al Presidente Salinas: "Se acerca: la fech-a eri-que- las cámaras legislativas 

recibirán sus iniciativas fiscales, y queremos respetuosamente recordarle la exención 

autora! [ ... ] Estamos seguros, señor Presid~nte, de qÜe el control sobre las empresas 

que hacen pagos autorales demostrará que la exención_ tiene- un· cost~ bajísimo frente 

al presupuesto cultural"7º. 

El 16 de noviembre en Los Pinos, el Presidente a~unció su decisión de retomar al 

régimen de la exención tributaria aut.oral :. ante _1a· presencia· de Elena Ponlatowska, 

Carlos Monsiváis, Enrique Krauze, Jaime García- Terrés, Femando del Paso, Sergio 

Pito!, Andrés Henestrosa, Alí Chu1.11acero y ·Marco Antonio Montes de Oca; nueve de 

los sesenta intelectuales que días antes, habían suscrito la mencionada petición. 

70 Publicudo en 1u sección L"ttltural de El ll11iversal (26 de octubre de 1993, Jl· 1) y en otros medios de 
circuladón nadonul. 
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Dos periodistas de La Jornada, entrevistaron a los intelectuales al salir de la reunión: 

Con la inconfundible cxpresi6n de quien ncaba de ganar unn nueva pelea, Enrique 

Krauze atribuyó "a la sensatez" el que se haya vuelto a eximir de impuestos n los 

autores: Después, contundentemente descartó que esta medida tenga visos 

"preelectorales" y, casi en tono de broma, redondeó: "esto no le va a ganar votos al PRI, 

le va a ganar cultura a México", Elena Poniatowska estaba feliz y rindió honor a quien 

honor merece: "yo creo que si debemos. agradecer a alguien es, a Gabriel Zaid, ~uc es la 

persona que más ha luchado por esto". La frase de Andrés Henestrosa expres6 el sentir 

de muchos autores: "Esta fue una de eses sorpresas· grat.as ~ue ~~ .esc~s~á-n':'~~ . 

Una vez aprobada por el Congreso y publicada el 3_.de'clici~~bre.·de 1993 en el 

Diario Oficial de .la Federaci6n, los intelectuales -cayeron . en''la;_.·~uenta'. de·: que la 

enmienda no restauraba totalmente el régimen de la e~en~Íó~' a~~;,ral, ~l men6s no 

para todos los autores. Gabriel Zaid lo explicó de la siguiente .,;anera: "Se tr'a;a de una 

restauración parcial de la exención solicitada por numero~os au;ores ~l Pr~sitl~nt~ de . ,' "." 

la República: No precisamente lo que entendieron y celebraron cll°'nd_o 1() ~iinunCió': Sin 

embargo destacó: "lo más positivo de todo es que, para: ~ien~s ~bi~~;:--e~ clenas 

circunstancias, la exención se logró; y _que para todas las demásobra.s y circunstancias, 

ahora es posible recurrir al amparo". Esas cienas obras r"esultan·se_r, básicam~nte, las 

obras de los escritores e investigadores, es decir, los_ libros. El mismo Zaid ejemplificó: 

"Las letras de las canciones impresas en un cancionero están· exentas; pero caritadas o 

grabadas no están exentas; una obra de teatro impresa está exenta, pero representada 

no lo está".72 

71 GALLEGOS, Elena y Emilio Lomn.s:. ~'Krm1zc: se va a capitnlizar la cuhurn mexicana". La Joniacla, 
Méxiso, 17 de noviembre de 1993, p. 26. 
12 "Amores: ampararse", Prnreso, no. 893, MéXico, 13 de diciembre de 1993, p.48. 
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Todo ello dio pie a que varias sociedades autorales, tales como la Sociedad de 

Autores de Obra Fotográfica, la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, y 

la Sociedad Mexicana de Coreógrafos, se ampararan ante la medida que los dejó fuera. 

Resulta_ as{ que la restauración parcial de la exención única; o mejor dicho, 

significativamente, beneficia la obra de quienes sé expresan en esencia por escrito, o 

sea: la generalidad de los intelectuales. El resto de los autores quedaron excluidos, por 

lo que la .exención resulta ser un auténtico privilegio sectorial. 

SISTEMA NACIONAL DE CREADORES 

DE ARTE: lPRONASOL CULTURAL? 

El dos de septiembre de 1993 fue presentado el Sistema Nacional de Creadores de 

Arte, un proyecto que otorgarla 25 becas por rama artística (literatura, música, teatro, 

danza, artes plásticas) y sesenta para creadores eméritos. 

Ese d{a el Presidente Salinas puntualizó: "en el. diseño del sistema ha participado 

activamente l~ cii.:;,~nidad an!sti~a,' aportando experiencias y fo~;,¡ando Plintos de 

vista para est~blecer Ías ·reglas básicas de su funcionamiento". Nue~e días después, ~l · 
editorial de El Búho: suple~1ento doniinical de Excélsior, aseguraba: "Hasta h~y est~ 
suplemento se ha. ca'mllnicádo con docenas de escritores, pintores y cr~adcir~s -en 

general y ninguno de ellos fue tomado en cuenta", por lo que manifestahan sus 

sospecha de que el Sistema Nacional de Creadores llegara a convertirse en "una 

especie de Pronasol de la cultura que beneficie a quien 'ponga su mano de obra' [ ... ] 

casi podríamos apostar quiénes recibirán esas becas [ ... ] Desde luego, los autores más 
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cercanos a las altos dirigentes culturales y al grupo que como dijo el señor Zedilla, 

tanto hizo por el proyecto: Vuelta".13 

El Sistema Nacional de Creadores de Arte fue establecido con una aponación inicial 

de 24'175. 224 nuevos pesos. Su primera convocatoria se lanzó el día tres de 

septiembre de 1993 "con la finalidad de propiciar mejores condiciones para la creación 

y otorgar un reconocimiento y estímulo a aquellos artistas que hayan realizado 

contribuciones significativas a la cultura ~exican~."74 • La convocatoria Incluyó dos 

categorías: creador anístico . (en las. ramas'; de• létra's;. anes'.· visuales, cdie~gr8ffa, 
composicicSn musical, dramaturgia, 'lií-qÚitcil:Í:iU'~ y

0

di~ecclón ~e m~ctid!i~i°idlovi~ual~s) y 

creador emérito. 
. . 

Los prtmeros tendrían que someterse a ·diferentes "co~i~l;~~Js ; cÍé e~~h1ación 
Integradas por tres o .cinco destacados representantes de· ia com\U1iclad anlsti~a", . 

mientras que los creadores eméritos deberían ser designados por ~l· C~ns.éjo Directi~o 
del Sistema, presidido entonces por Ernesto Zedilla Pcmce ·de L~Óri, ;~n ·~¡; ¿¡¡¡id~d de 

- - -... - . . ·-·- -- - ·~.:;. ~.·::- .-=",;._.;: - - .. - -- • --- « 

Secretario de Educación Pública; vicepresidido por el tltular'del Cons~~o.N~c,l_onal para 

la Cultura y las Anes, Rafael Tovar y de Teresa;· y con Ía colaho;:a~ÍÓn ele catorce 

vocales, entre ellos dos_ miembros. de Vuelta (Jaime GarcJ~ .Te_rrés ~;RamÓn_ Xirau): 

Manual Álvarez Bravo, Manuel Barbachano Ponce, c;uuerm.in~ B~avo, Emilio . ' ., ,, ., . , - ~ .';_ ._.. . . . 

Carballido, Daniel Catán, Al! Chumacera, Manuel. de El!as, Femand.o del Paso; Manuel 

Felgueres, Jaime G~~c!~ Terrés, Rlca~do Legorret~. José Luis Manine:i; Federi~o Sil~a y 

Ramón Xlrau. 
.. 

De acuerd(J .ª~ anfcul_o séptimo del Acuerdo que estableció el Sistema Nacional de 

Creadores 'Anís'ticos, las personalidades distinguidas con el Premio Nacional de 

73 "Hacia un Pronnsol de lu cultura''. El Blrúo, México, no. 418, 12 de septiembre de 1993. 
74 Tomada de Proceso. no. 880, México, 13 de septiembre de 1993, p. 5. 
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Ciencias y Artes en las áreas afines al SNC serian designadas creadores eméritos "sin 

detrimento!que otras lo puedan ser conforme a los lineamientos establecidos por el 

Consejo Diiectivo", según consignó la convocatoria. 

i 

Los requihtos generales para creadores anísticos fueron los siguientes: 

l. Se~ mexicano o extranjero con un mínimo de 15 años de residencia en México. 

2. Hater producido obras de calidad en México o en el extranjero. 

3. Hal>er º~f~!lido .~r~mi~,s ... ~, !"~-i.s_~i,n~~~:"~.s .... n~ci~nales. o inter:nacionales como 
reconocimiento a la calidad de sú obra.::. . ·' · ::.· : , , . 

1 •. ',., .. · .. ·:'· .· .. •> .,-;.· "·'"':.::·:·:.:: ''"· :;,,_.,,,, .:.,,- ,,, .. ;:, ... '··. ·: 
4: E,n,~ege~. s~l.~c~_i_ó~ ... de~ ,~ªs_:: p'~~~-~~-~-~-~: ~. ~-~~}'.~:3 ~~d~;~ .. ~~~,~~~~~~~~:-:~ __ ~~~et,~~~.ionale~. _en 

5. ~Jr:,:::, :~:~del Sistema Noci~~al d~l~~es;i~~~oi:,.: • ··. '. i '· 

~.t:::::::::::::~jJ'{f ª~gs:~r~'"·.~· 
diversas especificaciones por disciplina. En eLárea 'denetras;.:·por_:ejemplo,. las 

1 .· . ' .; •.:· .... ·:_,,,• .. :;;:.-;,.c,,:,. ' "·' ;, -, ' 
especificaciones fueron: "Haber publicado obra de calidad én et campode la creación 

lit~~~ria e1/\ Mé~co o en el enranjero. Entregar}ljcll n~~n;~;br~; :~b~i~aJa~". " .-

Para sor designado como creador-emérito,:además de cumplir con los_requisitos 
1 . · -.;,. ':· ·"' "'::'::_- ;.'fC'-,' ''"''''· : 0

: .'e<' "-•. . , 
antes mencionados, se pedía que hubieran- "contribuido 'de,,manera significativa al 

1 - ·" .. ·;,._,:_,-c;:,:,:-,i·<.'"·--·.•·.''''"·'+;_-.,,·,,,.,·:··· ,_-_,,,,,,-', 
enriqueciTiento del legado cultural ~~~~e~tr.~ p~í~'¡::q~: ~ub,i".r~n.~:p~i~1i~ado en la 
formación de artistas de otras generacio'nes" y tjuiúuV!eran'ínás de cincuentatlños a la 
fecha de il1corporación al Sistema. . - ' ',,. · - ', - , · .· :: : "'.:,, : ·' 

La Secretaria de Educación Pública, a través del Consejo Nacional para la Cultura y 
1 

las Artes ~estinó quince salarios mínimos mensuales durante un periodo de tres años a 

los cread1res artísticos y una renta vitalicia de veinte salarios mínimos mensuales a los 

creadores eméritos. 
j 
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Una vez realizada Ja selección, Jos comentarios negativos no se hicieron esperar. El 

editorial de El Búho, por ejemplo, después de las suspicacias que externó ante el 

anuncio de la instauración del Sistema, recibió Ja notificación de los resultados de la 

siguiente manera: 

El resultado más esperado del año, después del destape priísta y el gordo de la Lotería, 

ha sido revelado sin que a espectadores y aspirantes les haya sido proporcionada 

siquiera una dosis de anestesia. qonaculta y el Pone~ hici~r~~ p~bJicos los resultados de 

la que es la tómbo.la más rica. de'~ c~·lt·u.~: ~~~~~-nal,_ ~I ~-i~i:~ma Nacional de Creadores, y 
el asombro, Ja estupefa~ción, Ja i~~r~d~Íid~d ···y- .la indigna~ión cundieron en la 

comunidad' intelectual [ ... ] lQuién proÍe~t~rá :t~·niendo que .ir a cobrar su lana mensual 

mien~ras. ·le prende sus· v~I~~~-~-ª-~--- ~/- f~O~i~~Arios y b~_róc~atas por los favores 
concedidos? [ ... ] las Írr~gul~rldad~s son· de~~si~das: miemb~os. del jurado que se 

autopremiari.- b~Ca'rioS de Íi~nlpo_ 'c~fnJ,terO·~~C~ptadÓs en el sistema,· seUdo artistas que 

no merecía~ ni im viai~ ~ 1ás 8.:Utás'ct~. c~~ahGa~ií¡;~ c ... 1 ausencias ~bsurctas c ... J y 

p;ése~ciáS ~i~~~Í!b~~S. ~s 
- - ···-

Los . ~esult~dos 'de. Jos s~Í~c~ionédo~- como .;:;adores an{stlcos fueron criticados 

prácticamente eri' todas Ii1s
0

disi:iplinas;.Pero de llia'n~;a ~special en el área de !~tras. La 

comisión de eya!uación: estllvo ~onfoITJJ~d~ en 'éste campo por cuatro "destacados 

represerit~nte~ d~ la. c~m~~id~d 'arifsilca"~-s~gú~ s~n;enciaba la convocatoria· que 

resultar~n. ~er:, Edu.;id~.u~alde;~sa1viié!~; Elizdrido, Gabriel Zaid (todos miembros 

destacados· Ú Vuelta) y ~lena iPonl~tov;ska · (cuyo nombre figura, también 

destacadanieme; en~¡ ¿¡~~ct~rio ci~ !vi:xb;).< 

Álvaro Mutis, Jaime Moreno Villarreal, José de la Colina, Tomás Segovia, Aurelio 

As!ain, Álejandro Rossi, Jaime Garda Terrés, Ramón Xirau, Eduardo Lizalde, Gabriel 

Zaid, Salvador Elizondo y por supuesto, Octavio Paz fueron algunos de los miembros 

75 "E.I Sistcnm Nacional dt' Crc¡idorcs''. El Búfro. no. 433, M~xico, 26 de diciembre de 1993, p. l. 
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de Vuelta seleccionados para formar parte del Sistema Nacional de Creadores; !os 

cinco primeros como creadores artísticos y el resto como creadores eméritos. 

Desde las páginas de los principales diarios del país, diversos intelectuales que no 

fueron inc\uldos en el Sistema, se pronunciaron en contra de sus resultados. La 

discusión giró principalmente en tomo a las deficiencias en los~ de selección y 

al hecho de que varias de las personalidades que resultaron electa.s co~o creadores 

artísticos no necesitaban apoyos monetarios en virtud de su situaciól1 'é'cónómlca 

personal. Al pedirle su opinión respecto al Sistema Nacional 
0

de cr~actor~s, ~l es~rttor 
Jcísé Agustín sentenció: 

'·-·. ".'·'. : 

El SiStema Nacional de Creadores es una, -Íorn:a_ '.'~e~· éori1prar : i~t~lectual_~S, :. dándole 

dinero a un grupo Jo más amplio posible pa~a<~~~"'~;,···pr~t~;\i 'y s~ ol~ide de Íos 
. -. . . ,. - . ~ . . ·.. . . 

p~oblemas nacionales en un añ_o_ exp~~-ta~t~- ~v~r~ __ ef ~a{_~-~- P:~-~ ~-frª:- ~~-~~ ~-S .pi-é~erible -~ue 
den becas a que no las den~ pe.ro los··¡n·t~~ti~i-oS-d~ ~se m~-c~na~S~.'-~S i~ ~~~v~ -porq~e 
revelan Ja naturaleza del régim~n Y~CÓ~o ~1·~1'RÍ y al G~b~r~~ ~ólo''íes i~~~rc;a .la 
cultura para adecuarla a sus propios_nOCS [·:~-.] Vari8s-de-esaS beCaS'sC.íutn·c~'óced1do por 

influencia de Octavio Paz, mien.trás q~c ~·l ~:rup~ 'f¡~~---se. ne-~6 a pa'rti~¡p~/hacie-nd~ un 

gran esfuerzo por limpiílr ~U ¡~-~~~~ _ J)úbÍicii~ 76 :.: ~ 

Por su parte, el escultor Felicla~o Béjar dei:láró al r~specio:' 
Si me hubiéran .eicS-id~\r~ n~''h.~bi~iri ~c~p~~d~ ·p~~qu~·.,mii p8~ece 'ú~ crimen y,· además, 

porque esa IÍ~t~ -d~-Jii~cs~~.~~ -~-~:- ~1~~-~- ~:~_ q~·¡~-~-,- e_Stá Íá. ~~lt~;~ _·en· f:AéXico¡ eS _in~reíble 
qu~ le es~éñA.a:~d? e-~-~-os: ~fe~i~~··a_.8~nt·~--·~rchiri1.ill~na~i~, ~ue C~br~il.~us t~~~ ~--cuatro 
sueldos )'. en ca,;,b'ici. mi;:.; Jos su~ld~s d~ hambre que e Je pagan ~ Jos ri;aest;~, [ ... ] 

ldarle ~r~~io·:~ Üct·~~io_·p~z'~~;~;ios~F~~-ntC~, Gabriel Garcí~· MárquCZ; José Luis Cuevas 

y a su hija! IEs un crimeni77 . .. . . . . . 

70 "El Sistema Nncional de Creadores en entredicho. Encuesta con escritores y artistas", Sección 
Cultural de El Uniwrsal, México, 29 de diciembre de 1993, pp. 1y4. 
n /bid .. 4. 
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En el mismo tono se manifestó el joven escritor Iván Ríos Gascón: ·~urados que se 

auopremlan, becarios carentes de todo mérito (en el pasado, en el presente y 

dudosamente, en el futuro), omisiones injustificables, clasificaciones arbitrarias y, para 

cerrar con broche de oro: criterios autoritarios y pedestres por pane de aquellos a 

quienes cm;esponde dar su voto"'" • Sobre estos criterios, el editor y critico literario 

Robeno Vallarino aseguró que los evaluadores: 

Salvador Elizondo, Gabriel Zaid y Elena Poniatowska repartieron el dinero del Estado 

entre sus compinches [ ... ] se dieron sinecuras a personas sin solidez literaria basados en 

hechos totalinente extraliterarios. V~rbigracia: a Pablo Soler ,frost, ~·a~ii~~?:e'.~::¡,:~~~~~-0 
de formación, le otorgaron la siOecura no por el par de libritc:>s qué ha_ ¡)Ub.1iC8dO:::sirio 
por ser hijo del gerente de la editorial Siglo XXI [ ... ] Oiro caso: tal ve~ rnás'~in;o;,;á;i~~ •. 
es el del célebre desconocido Aurelió Asiain, quien recibe el apoyo caredeóda .dé'Ob'i8, 
simple y sencillamente por ser el secretario de redacción dé VueÍiá (~;.{deb~~Íamos · 
demandar a Salvador Elizondo y a los demás jueces, y que inclusc:J":renúnéia'r'~¡, ·'a 'su b.eca 

vitalicia [ ... ] o,. ¿una vez máS la clase intelectual será tratadá. como· Íá. corte de· los 
· .. ·' ·. - '·'. 

milagros de un sis'tema corrupto, 'grupuscular {Nexos, Vuflt0) -careñic -de -irlieliSCOCia ·y. 

carente, sobre tc:idó, ·d~_pr~yeCtos culturales pluraleS y objetiv'!s 8 1~·;~_0--:~¡~~~::~: n-o_ s6Ío 

sexenales?79 

El escritor Joaquín Armando. Chacón•. destacó· minuciosam~~t7 algunas~ de. las 

incongruenci~s ~~irietldos a1 :.sé1ecci~riru-. ª . gentes> como ia1~e ·r:.;ºr~nº • Vina~ea! 
', ..... _.' .'' -,: ' .. '. .. '. _; ·:.- . ·_i. --- ~- ·, ,_-'" , __ -. ·<''.'. :.:;._:-_ -·' '· , ___ . < : 

(miembro d~l Consejo de c;olaboración. de la revista yuelta) y Ciu-Jos .• Tel~o [)íaz (quien. 

en la. solapa.•. de ·su único •. libro;( sé· Óstenta como• ''colaborador asiduo".deXNéxos), 

quienes n~ cumpHan ~~n .ia totalidad de los i~quisltos e~igido~ por 11;1 convocatoria del 

Sistema Náci~n~l de~ Cread~~es'. Carlos Te!Ío Díaz, . bisnieto h~rcidéro d~l . Geneial 

Porfirio Díaz y b~~ari~. deÍ F~n~a como. Jov~n C~eador en·· 1990, publicó El exilio, ·un 

relato de familia (en la Editorial Cal y Arena, por supuesto) en septiembre de 1993, es 

78 
'

1El SNC o In conjura de los necios", El Bhúo, no. 438, México, 30 de enero de 1994, p. 7. 
79 "El Sistema Nacional de Creadores, a revisión", El Búlio, no. 439. México, 6 de febrero de 1994, pp. 
1 y6. 
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decir un mes antes de cerrarse la convocatoria "y ya sabemos que de la imprenta a la 

distribuidora, a las librerías, a los lectores, esto lleva su tiempo'', aseguró Chacón: 

"lEstaba cumpliendo el segundo requisito? El tercer requisito lógicamente no"."º 

Hubo vatios casos más que evidenciaron los errores en que incurrieron los 

responsables del Sistema, por ejemplo: al escritor Ricardo Garibay le fue otorgada una 

beca como creadór artístico sin que él hubiera presentado una solicitud de ingreso al 

Sistema .• siendo qué el s.exto párrafo de la convo~~totia establ~da claramente que 

dich'a solicitud era un requlsito pr~viCJ pi;¡:a coJ1cr;;,sii~ eJ11a"selé~clÓn. Rlcardo Garlbay 
·.: ·· ' · ,· ··~ ::.·; .-; ., : :: ':.; :: ' ·.,, · ;:. · ~; "~ .;:.' , ::>:..·: ';; .. ~·':,,h <'.'~j~/. ·::~:·:, .. ,'.';: ·.,,';'.':o' ,~ ,'.~·:, ',-~I : :,.'.·~:~ :· •.°:';,:.;!~:... ;',; :· ;1 (; ~ ;;_ 

renunció ala ~.eca, indignado declarópúi;>U~ame~te q~e él siempr~ ha pugnado por su 

::~:t:J.t~:lti±~~~~~~1!Ws~f~~ 
quien no habl~nd~ l~te~ri;stCi '~()1iéi~~d ;tlg~na re~lb¡ó ~na be~~ c~in(). c~Jador ~~í;tico. 

nécesit~ban el C!in~ro de·~~· beca Vitálici~ c'OmCi creádores .· 

eméritos, Carlos Ftient~s y G~brtel García. Márquez decidi~ron dom1r íntegramente. el 
.. ·· .. '., .,- ,._ .. - ;· .. - '.·.·-·-. - • --··--J.-·;=,,-··. ·. ' ' . , 

monto ... de sus r~.spéCtlv.a5: refliasnien~~al~~ i~.1~:.~11ivers.id,a~ •. ·de: G~a~alajar~.·· Según 

informó él rector de· ia · institu~~ón,'Raúü Padillá:. "el donativo' -urÍos);ooo dól~res 
mensu~les por c~d~ autor- será destin~do al establecimiento de 'un~ cáiedra \~obre 
estudios ·latinoamericanos que útiva~á: el nombre · d~I escritor ~rgentino Julio 

Cortázar".81 

80 "Los requisitos- ~el Fonca, los resultados del SNCA". El Búl10. no. 446, México, 27 de marzo de 
1994, pp .. 1 y 6 .. 
81 "Fuentes y García Márqucz donan sus becas", Secdón Culrural de El Universal, México, 29 de 

·diciembre de 1993, p. l. 
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El narrador José Luis Ontiveros publicó un anículo en el que aseguraba que el SNC, 

manejado por el grupo Vuelta, era una reproducción de las panes más prcmodernas y 

anacrónicas de la vida nacional: 

Cuenta con una "correa de transmisión" sindical que encarna la' revista Vuelta (por otra 

parte, enemiga de que se subsidie a sus adversarios como lo demostró cuando se rasgó 

las vestiduras en el encuentro orgánico del grupo aNexos ·su gemelo enemigo·), con una 

red de adlátires, satélites y miembros activos, todos los cuales pasarían al conjunto de 

colabora~i.~nista~ .~.~u~· en el rubro de simple "creador artístico" son, en una lista que 

hice con el poeta_Javier Sicilia, 25 de los 46 elegidos [ ... ] hay que invitar a (Salvador] 

Elizondo _unc;>s' m~rtinis secos en el San Ángel Inn o cuando menos llevarlo a los toros 

para que· uno· tenga esperanzas en rCcibir una sinecura por proyectos. generalmente 

inv.erosímilcs y aun más inexistentes.82 

El escritor y periodista Edmundo Domínguez Aragonés, señaló que_ demandarla 

fonnalmente a· quien resultara responsable de entre· 1os · 14 vocales ·del Consejo 

Directivo y/o asesores del Sistema Nacional de Creado~es, po~ háb~rle ·c~usadodai\os 
' . ' . -· ,. 

morales, profesionales y económicos al no otorgar_le la b,eca que solicitó. como creador 

anístico: 

El escritor y periodista aseguró que losl4 .vocále~_del Consejo_Dir_ectivo de¡--Sistema 

Nacional ·de ~~~adore~. Bse~ores. ~~ .. ~i~m.~;os:.:·d~ t~\ c~;,,iSio;~~·~:-::d~::~~~l·~~.~ióo se 

sustrajeron a los criterios. de objeti~idad.Y dejusticia que habrían de d~~e;minar la 

elección ~e los be.nef.iciario~.' p~r~··~nc~rrir.·:er:i '1a Y~.,~~ad~cic:>n~frcPBrtiCión .de estipendios 

entre sus ~migos •. fav:ofitc:>~ y cOrtesan~·s.83 

82 "De becas y sinecuras. Los súbditos nacieron parn callar y obedecer''. El Búl101 no. 435, México, 9 de 
enero de 1994, p. l. 
83 "Dominguez Aragonés demandan\ u los miembros del jurado". Sección cultural de El Universal, 
México. 6 de enero de 1994, pp. 1 Y 4. 
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Parafraseando las siglas del SNC, éste fue calificado como el "Sistema Nacional del 

Cinismo" y como un "auténtico Sistema Nacional de Sctvilismo". Entre las críticas más 

acerbas que recibió están las del aniculista Francisco Javier Guerrero: 

El SNC no es en realidad un sistema para impulsar y desarrollar la creación artística y 

cultural en nuestro país [ ... ] De lo que· se trata. claro está, es de formar una 

intelectualidad orgánica al seivicio del Es.lado y de. los grupos hegemónicos en el campo 

cultural [ ... ¡ Con dinero . baila el· pe;'.,o, y. también danzan muchos intelectuales 

amaestrados: el SNC_ es un ~scen~~"-~_o'~~-~~~~a :~~~e~-~ic~~Í6~., R~fa~i' Tovar~~ _de -~~-re~~ e~_ 
el gran domador cultural de nuestra é~~~~ cY e~. bl~n:de l~ J~sticia habrá que 'referirse 

más bien a los qúe estáÓ detrás· d~ á1 c:;.j ·~e··p~·~·~ió·:~ i·~"~a·ri;;li~i-OnaÍéS··pª_~~ h~~erloS mds 
incondicionales.~4 ,·,:· ;-: 'i°~~ ~r.'.~;._:··. :· .. -

r •- ;;;· •• : 

Ante el verdadero alud de crlticasque ~~cibiÓ el SistemaNa~lo~iil de C~eádores de .. , ... -,_ '' _,._· ,,,.: .: ,. .. , .. " . ' 

Ane, evidenciado en gran medida por la colección dé citas aiuériorrnentc presentadas, 

con. excepció_n de llafaeI Tovar y df.l ·. T~resa y F~m~ndo 'cie(Paso, el .• r~sto. de .Jos 

responsables de evaluar y elegir.a los becarios del Sistema, guardaron silencio .. 

Para l~ segund~ co~~~catoria del SlstemaNacional de Cr~adores cuyos res~tado~ se• 

dieron a' con~cer eÓO de noviembre de 1994, se hicieron 'algunos cambios. Fuero~ 
incorporaradas ~dos disciplinas an{sticas más (dirección teatral y

0 

~sc~~":Ígr~ff~) y se 

marcaron restricciones en la elección de creadores eméhios:: ahora:. ingres;rán sólo. 

aquellos que obtengan el Premio Nacional de Ciencias y Art~s' o (íU:e ~prci~eche~ la 

plaza que deje algún deceso· de los eÍnérito.s yk ~o~bi~dos. Adeinás, da ·nueva 

convocatoria emitida el 31 de agosÍo de:l!Í94/~stiplllab~''l~~~dq~lsléÍórí. de una 

solicitud y la presentación de un proyecto ele , ;rabaj~ á d~s~;,.Ólia~ durante el 

transcurso de los tres años que duran las becas para creadores anísticos. 

K
4 

"Chiapas y <?I Sistema Nm .. ionul de Crcudorcs", El Búho. no. 443, México, 6 de nrnno de 1994, p. S. 
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En el rubro de creadores eméritos resultó electo Ricardo Garibay, quien a pesar de 

todo lo que dijo cuando en la pasada convocatoria resultó beneficiario como creador 

anístico, en esta ocasión -a diferencia de la anterior- no rechazó la beca. y recibirá 

vitaliciamente, el equivalente a veinte salarios mínimos. Garibay no se desdijo, en 

cambio afir!Iló: "Está bien, acepto la beca, como dicen algunos críticos, el dinero es de 

la nación y yo!~ necesito para escribir y para vivir ['. .. ) creo que he acumulado trabajo 

suficie~~e para r.ecibir ese .reconocimiento vitalicio que me ayudará a ~onth:m~r".•s 

Otro de los' más severos crític~s de!S~C, Re~é AvilésF~b;la, el director de 

suple~~nt~ cllltural del ~erl¿di~o Exc~i~r: El ~úho(algu~as de c~yas ed~torlales. al 

respecto ha~ si~Mlt~das'.1trie~~ ~n~~~),: esta \;ez reclbió U~~ be~á '. co;o cr;~dor . 
artístico y, signific~tlv~me;e~ e~~a~c~sión el supleJnenio ~o ha hecho crítÍca alguna. 

En esta segunda con~oc~torla/la única beneficiaria del grupo Vuelta. fue Ulalume 

González dé:Í.~Ón,'''qttle~''a1 Íg~á!' que Avilés Fabila, .resultó electa como creadora 

anístlca ~n el á~~~ d~ letras. 

EL CONFLICTO DE CHIAPAS 

El primero de enero de 1994, día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio 

entre Esta.dos Unidos, Canadá y México, un grupo armado tomó cuatro municipios del 

estado de Chiapas: Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo y San Cristóbal de las Casas; 

más tarde ese grupo armado se identificó como el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional e hizo pública la Declaración de la Selva Lacandona. En ella aseguraban que 

debido a las condiciones ancestrales de inequidad, atraso e injusticia en que viven los 

85 "Accptun hoy lo que uycr criticaron", Reforma, México, 30 de noviembre de 1994. p. l·D 
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habitantes chiapanecos y "después de haber intentado todo por poner en práctica la 

legalidad", no les quedaba otro camino más que el de las armas: 

Por eso, en apego a nuestra Constitución, emitimos la presente DECLARACIÓN DE 

GUERRA al Ejército Federal Mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, 

monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el ejecutivo federal que hoy 

detenta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas de Gortnri. Conforme a esta 

Declaración de Guerra pedimo_s a Jos otros Poderes de la. Nación se aboquen. a 

restaurar la legalidad y la estabilidad _de la Náción deponiendo al dictador ¡: .. ] 
Rechazamos de. ant~man~ c~alq~ieí ~~t~nt~·:Pº.r ~.~s\'.~rt.~~r ... I~ j~.~.t~ c~usa.· de ~U~~t.~a 
lucha acusándoia de ··~a.i-cotráfiCo: ~ n8~Cog~~nilia'~·c b~ndid~j~ '.'u .dtf~1:'.~~Úfi~ali~o: que 

puedan usar nuestros enémigos'. ¡,;,j -Nosot;~s'~omb;e~''y' m~]~r~s 'trit~gr~s y Úbrés, 

estain~s conci~ntes de-q~~\ I~ guerr~ c{~_e-~e¿.l~~;m~~ ;~~ .'~-"~-' :n:~~¡-,(~ :~hÚTIB_'\l~r~ j~sta: 
LOs dictadores e~t~O · aPI~~~~do !: úna··.·g·u_~·~~··, ~é~~dd~' ~-~~-. ;:d.~~l.a~~~~;~'.·:~~t~~: .:.~u_~-~tros 
pueblos desde h.ac~ ~ucho~ ··~~os!; p~r. lo;q~e pedlm~~j~ul'pi~klp~~iÓn: ~e~ididn 

. apoyando este plan d~l pueblo. mexica~~ qu~. luáh~ p~r; ~¡;}();!ti~",.;...; t~clio, 

§IS.:~~~::'.~±s&~~1~~i:~~: 
«,.C: 

El Ejército Mexicano inteIVinci y durante.los primeros qui,nce días del año se libraron . 

diversos enfrentamientos en ~eITitorio chiapaneco, • mieinras que . en la éiudad. de 

México se registra.ron ~an,ifestado~es tle apoyo algrupo beligereante pi~ced~ntes de 

grupos extremistas co1nci el denominado "Frent~ Urbano de la Cillcl~d·d~ MéXicci del 

EZLN"; eljueves·s~is'de enero en las cercan!as de Uruapan, Michciacán;.cyTeh~iéá~, 
Puebla se registraron atentados contra torres de energía eléctrica; dos días más tarde 

estalló un auto-bomba en el sótano de Plaza Universidad y un día después estalló 

también una camioneta cerca del Campo Militar de Naucalpan, Estado de México 

mientras que las oficinas federales de Acapulco, Guerrero sufrieron un atentado 

dinamitero. 
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Además de registrar los sucesos, los diarios nacionales se centraron en la figura del 

líder insurgente conocido como el "Subcomandante Marcos", especularon sobre su 

identidad, sus motivaciones ocultas; los posibles nexos del EZLN con otros 

movimientos guerrilleros o terroristas; con la iglesia católica y en especial con la 

Teología de la Liberación; con el narcotráfico; y con diversos grupos políticos 

nacionales e internacionales. 

' .- -

Octavio Paz se en~on~aba e~ Madrid ~.desde ~llá publicó un ~rtícul~ referente a la. 

situación chiapaneca'en:el di~~'esp~ñoÚI .P~r..;~·i~~b ci~~ fue ~e~eñ~do en diversos - - '".-. ··"·"'·····-·. - .,, __ , __ ._ ,, __ , __ ,, .. ·.·. '·' ' .. ; .. -..· 

diarios meXlcanos. En dicho á,rtí~.º ~s~~~~~a:, ?:: ;,< '''. ·. \ • : · < .·· . 
En Chi~pasla moderniclad_ha penetrado'tarde y mal:,Noha liberado • .. los campesinos 

de .sus condi~ionesde.~id~ (.~J -Én"'1'c;i;ú1ti~¿; a'ñ~~; ;¡;, ~mba'r~~. OJ g¿bie~~o federal y 

esta~at > ~eaúZafón'.t es~u~f.z~s 1~~~o~-si~eC~bÍ~s ;:·~; p~ra --J~e·~~~ia~_:,~ e~ta_~-:: i~justicias ·y 
dis~-liminadOné~; c.·::] ·-por.--d~·s·g~8Ciá";' debidcr a -~u :naturaíCZa;- estos:_ rem'~_diOs. Producen 

resultad;;,. sola fu.ente a' 1~i8() pl~z()'. 1{1¿¡;¿;~·!~ ~ª~¡,¡~;eje _Ía .· rio~he ~ la ~añaníi . una 

~itÚación de. sigÍ~s. f..~). los ~abe~iUa; ;del movi.;,ie~to 'n:J s~n · 1~s .Ínicos · r~sponsables. 
También es gra~de ·~~i~á ;,,¡, ~rand~ ~~ 'té~~¡~~~, histórÍ~~; .. ; -ino'rale~· la 

responsabilidad de las clases acomodadas de Chiapas y_d~ muchos p61íticos loc~Íes.86 

Paz. ~onsideró que la dirigencia. del movimiento. arrn~do no' ~ra i~~lgena ni 
' . <.:'. :; - ·:».-:,. '·-'- ·, ; -.. . ·:. ;. ' 

campesina, sino que provenía de organizaciones. e~emisrns ,con "retaz?s de las· ideas 

del maoísmo, de la Teología de la Liberación, de ~end~ro LuminÓsÓs y de los 

movimientos revolucionarios centroamericanos". En su. Ópinión, ·1a·s comunidades 

indígenas habían sido engañadas por "un grupo de irresponsables demagogos", dado lo 

cual aseguraba que la sublevación era irreal y estaba condenada a fracasar. Por último 

advertía: "la revuelta indígena del estado de Chiapas es un fenómeno que corresponde 

llti "Tarde y mal ha penetrado la modernidad en el estado convulsionado: Octuvio Paz". El llniwrsal, 
México, 8 de enero de 1994, p. 13. 
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a las condiciones peculiares de esa región del sur de México, por lo que es muy difícil 

que se extienda a otras partes del país". " 

La intelectualidad mexicana pareció dividirse también en dos frentes: quienes 

justificaban. los medios Violentos que había escogido el EZLN para luchar por sus 

causas y quienes los reprobaban. Octavio Paz y la mayoría de los miembros de Nexos 

se ubicaron inmediatamente en este último frente: como la gran mayoría de la opinión 

pública nacional, aceptaron que las causas del levant~miento er~n j'.15tas; si~ embargo 

Intentaron llamar la atención sobre la m"anipulaciÓn dire~t~ o '1~cÜred~ de :los 'grupos 

indígenas por parte de tercerns Interesados en sac~r ~iov~c~C>; Pazc~~sid~ró que éstos 

terceros eran grupos extremistas de Ideología ~.ociÉl!lsta,·mientrás.'c:júe Aguilar Camín, 

los identificó c.rin la teología de la liberación. ·· · 

Al mismo tie~po, ambos grupos pugnaban. por la "serenidad ideológica". Octavio 

Paz consi~e'ró que e.~ el ~onflh:to chlap~ne~o "no ha predominado ni la razón ni la 

objetividaci,·: sinó:, l~ •;pasiésii'jideolÓgica",'. y aprovechó para asegurar que "los 

inieiectuál~s ~~~ae~;~~nÍrlbuÍr 'a qu~ haya serenidad para resolver mediante el di~logo 
el conflier~ de Chi~p~s". 88 

' 

_,' : ~' ; 
- - --,- ,-'"--,--

La actitud' de: los partidarios d.e la vía armada durante este trance, puede ser 

exp;esadá ~ tr~~éS de !~~ ciplnio~'~s d~ Hebeno Castillo, quien escribió para Proceso un 
' •'-.' .: .. 

artículo en el que sÓstenía: :· 

Muy C'ú'sti·~~~·idci; i~~~Í-~~t~~le~·¡·nsÚtucionales como OctaVio Paz critican las actitudes de 

i~lei~~ÍU!il_~{·e~tU~-i;~rri~d~S· ~oO ci ·~espertar de Chiapas y condenan la violencia, ·en 

-· ab~tr8Ct0/píereiídiilidó: ó1Vi~8r que la historia consigna que los más grandes logros 

so~i~-téS h-á~'te.l¡di, '~~e darse·. que conquistarse a través de la violencia más despiadada 

87 Idem.-_ , 
u "Contribuir n que huya serenidud, deber de los intelectuales: Paz". El Financiero, México, 

14 de enero de 1994, p. 33. 
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[ ... ] Paz ha olvidado, o lo disimula muy bien, que uno de los factores fundamentales del 

estallido de Chiapas ha sido la actitud corrupta del gobierno de Carlos Salinas, para el 

cual no ha tenido sino encendidos elogios y muy apagadas críticas.89 

Castillo le reprochaba a Paz que pretendiera ignorar que Televisa "la empresa que le 

ayudó a pr¿yectarse para obtener, muy merecidamente por cieno, el Premio Nobel de 

Literatura ha contribuido a exacerbar los ánimos_ de los jodí.dos, como los llama el jefe 

de Televisa, ál falsear los hechos una y otra vez"; elperr~dista áseguraba: "Hay que 

llamar a la paz, a la concordia, perd no hay que iiI~dár -~ue l~s a~Íigos de Octavio Paz 

son los prlnclpales causántes del fraude_ perpetr~dopor_ Carlds Salln~s de Gonari para 

encumbrarse Presidente de la República'.'. y' ~elllataba("Los int~lectuales institucionales 

tendrán que sufrir todavía los des~anes dé i~s lllariinados y los entusiasmos de los 

intelectuales ind~pendientes.' Sus f ~esud~s: -ariállsis ~e ~opan con la elemental 

racionalidad de quienes han ~ufrldo ~iglós de opresiÓn y han dicho basta. La violencia 
' ·' - ,· . . . . ' ·_ ' -~ . 

es a veces la lllás generosa ·de lannedici~as_ para c_~rar las injusticias sociales". 

"•, ::,_.;_ ( ; ,. -.;. ·.' ··- . 
El jueves 20 de enero el_ Presiden_te Salinas_ ordenó suspender unilateralmente toda 

iniciativa de_ fuego en el _estado d_e Ch!ápas y ,nomb~ó a Manuel Camacho Salís 

Comisionado para l~ Paz ~n _ l~ r~gión; _El; lui:i:~s 24de enero ~l ·congreso aprobó un 

decretó de amnistía para todos los involucrados en la insurrección. El 21 de febrero, en 

la catedral de San értstÓb~l ; _con la medi~ción del Obispo S~muel Ruiz, tuvo lugar el 

inicio de las co_nvers~cione~ por' la paz entr~ la dirigencia del EZLN y el Comisionado 

Camacho S_olís, quien a nombre del gobierno -propuso, en el transcurso de las mismas 

una serie de acuerdos tendientes a lograr la reconciliación en la entidad. El EZLN 

prometió hacer una_ consulta· en eI interior de sus territorios ocupados para conocer la 

opinión de sus bases al respecto. Durante los días posteriores, el conflicto parecía 

resuelto, el editorial de La Jornada del 22 de febrero, por ejemplo, señalaba tres 

ao;i "Intclccnudcs y Chinpas", Proceso, no. 900, México, 31 de enero de 1994, pp. 52·53. 
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"grandes singularidades" del proceso: "la celeridad de sus etapas", el hecho- "poco 

común" de que el encuentro "se está llevando a cabo en territorio nacional" y "un 

tercer signo insólito [ ... ] que los representantes rebeldes asistan con el rostro oculto y, 

en varios casos, acompañados de sus fusiles"; reconocían también, en lo concerniente a 

Manuel Camacho Solís, que "su disposición a dialogar aun en estas condiciones, es 

muestra de comprensión por parte del comisionado a las ·motivaciones y 

preocupaciones de los rebeldes"; por todo ello, el editorial auguraba: "el diálogo· 

iniciado ayer está llamado a cimentar una paz sólida''. 90 
~ ·.· ' 

Los intelectuales que reprobaron los medios violentos :cel~brfi~ri· l~s 'conv~rsaciones, 
Héctor Agullar Camín, entre ellos, se dedicó a d~stac~r l~'~el~rld~d d~l'.prcicesoi "En 

cámara rápida, tres semanas de violencia en Chi!Ípas co~stillÍi~ród·tif;• clélo que ha' 

durado años en otros países de América Latina: brote gÚerrilÍer~; gu~ir~."escándalo 
Internacional, 'terrorismo, cese al fuego, amnistía e inicio de .diálog~ ~or la'.paz", y 

especuló sobre ·1a participación de la iglesia en el conflicto: "LifJerarqÍÚ [e,éle~iástica) 
~erró fil~s e~ torno a Samuel Rulz para frenar la versión de que l~ '1glesi~ CatÓlica y el 

propio'Ruii eran cómplices del levantamiento. Pero cerrófilas tamblé~'paraalslar al 

nuncio apostólico Jerónimo Priglone, con quien la jerarqÍtía sostiene una· agria disputa 

de jÍtrisdicción y de poder eclesiástico';. Aguilar Camín asegirró qÚe si bi~n. ~¡ gobierno 

había fallado "en sus elementales obligaciones de seguridad nacfoiial'', lá; lgl~sia 

católica le debía también una explicación a la. sociedad "porque·cat'~qÚÍzó inucho 

tiempo la 'zona con su evangelio llberacionista y porque ayodó a a ~ontener la acción 

pi'eventiva .del goblerno''.91 

En _su número de marzo, la revista Vuelta publicó un ensayo de Octavio Paz 

"Chiapas: hechos, dichos, gestos". En sus páginas - ampÚ~-b~ -las reflexiones ya 

QIJ "El encuentro de puz.''. La Joniada, México, 22 de febrero de 1994, pp. 1 y 2. 
'
11 "El reino de este mundo", Proceso, no. 899, México, 24 de enero de 1994. p. 52. 
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publicadas en su artículo para el rotativo español anteriormente reseñado y dedicaba 

"un pequeño comentario " otro aspecto del conflicto de Chiapas". Se refería "a su 

influencia en las actitudes de muchos de nuestros Intelectuales": 

Se trata de un asunto secundario desde un punto de vista político pero que es un 

síntoma de la condición psicológica y moral de ciertos estratos de la sociedad 

metropolitana [.,,] el conflicto ha hecho correr poca sangre y mucha tinta [ ... ] Asistimos 

a Ja entronización del lugar común y a 18 canonizaci6n de la ligereza intelectual. Por 

ejemplo, a un desaprensivo se le ocurrió: decir que el movimiento de Chiapas es "la 

primera re~~luCi~~.:.~~~t~~ni~~i:~.~8_::",~CJs-si~fo ·:~1.:1 .'. Ahora media docena de pericos 
repiten impertu~bábJes ·~se:de~~~p~~i,ci?Apen~~ si vale Ja pena puntualizar que Jo de 

Chiapas ~o ~s una ~~~_o(~ci~ri' ~¡ -p~r/~us .. p~~~-orciones ·abarca a cuatro distritos· ni por 
su doctrina ó ideol.;gí~.' i . . · '; : , 

- ·.:,~ _, ·~,-, "'< ~:.- . 

Paz aseguró que el moVim.lent_o n6 ~rá ,;po~modemo" como habían dich~ otros, sino 

"ultramodenÍo'\d~bldÓ'a ;u;stii~;' ~nici'~nd~"cada una· de sus presentaciones ha 

tenido la solem~idad ;de u~ ritti~Jy I~ s~duccló~ de un espectáculo"; llegado a este 

punto, Paz:a~l1ndab~ed'1~'.?-a'<Í1c,iÓ~~~a~Ólica d~J pueblo mexicano apuntando: "la 

política colincta,'por'úfi J;ido;'i:ori-~l te'at;o y, por el otro, con la religión[ ... ) Por esto, 

la mejo~ i~ici~ció~ ,/Ja ·~~lítl~a· no ~'?n Jos tratados de nuestros politólogos sino el 

teatro de Shakespear~''.· )··' \: ,, · ·· · 

Por su parte; Ja ~e.;¡~~a J\Tios 'de~icó todo el Cuaderno de Nexos a las "Lecciones de 

Chiapas". Roland~'co~cleia ~;Jo~~ W~ld~nberg se refirieron a las conversaciones por Ja 

Eí'pres.id~~te y su ~omisÍonado h~n btisC:ado- avanZ.ar por ese camino, pero es nlucho lo 

que les falta por recorrer porque, entre otras 'casas, el d~scurso del presidente Salinas no 

siempre es compartido por los miembros del gobierno y de su partido, a veces ni 
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siquiera comprendido, nunque por lo pronto lo que sobresale es la tradicional disciplina 

gubernnmental.92 

Héctor Aguilar focalizó el conflicto: "Hablamos del 22. 7% del territorio y el 7% de la 

población de Chiapas" y sentenció: 

Lo q~e puede d~ci.rse. sin te!'Tlor a errar al momento .de cerrar esta columna, SO días 

después,del estallidode Chiapas, ~s quela insurrección del EZLN,:habla,llevado n su 

~~~~~f ~!i~f~~~:~~!i~y::~:E:: 
; ~·: ->·~:~ .; ·_' ·~: ·:y._' , -~ 

Soledad Loaeza Í:lecla(ó en las páginas d~l cuadern~: ;.~,a sod~d~d ~¡v¡¡ nie da miedo" 

porque: "En última Ínstancia t~n socied~d .~iVil son Ió~ grupos qi:ie h~n expresado sus 

simpaúas por'.e(~z~~ ¿imo}°"s qÜi; ~~n'~~s_;íll~~Íy~cl~:su~_nt\:o~unismo", bajo esa 

lógica áseguró: ,"Qllien se erlgeeri irítérj>rete cle)a sociedad (:¡\,¡¡ para expresar una 

opinión opar~ id~ntifl~~~a¡fu1e'n~s:1~~ofl afin~spe¿~; p~r lo~~nos, de arrogante".94 

Luis sáJazM;,se refiriÓCa:~'.'L~~ Íi1iele_ct~aie( yjla pol!tica", dejando en claro su 

descontento ánte ~'el 'compona.miento-poco;éiico y, poco profesional de medios de 

información i~capacés de astimir su tarea con equilibrio y objetividad mínimas". 

Aseguró que: 

~- crl~i-ca"~t siStc"1a·p~·;·~is~-~-~~~Se ha convertido en una profesión bien pagada y sobi-e 

todo_· álta.me'nte ··r~·co~ocid8: Por_ franjas importantes de lectores y auditores ávidos de 
' ". ' -· 

escuchar- cualquier interpretación de la realidad que se acomode a su ~ntigo~~cr~~srrio 

incondicional, y que les compruebe una vez más que todos los problemas y n1nles del 

país tienen un solo origen: la sntánica voluntnd del gobierno [ ... ] Esta situación de por si 

02 "Al cierre", Cuaderno de Nexo.f, no 69, México, marzo de 1994, p.111. 
OJ "Chiopmt: historias extraordinarias .. , Cumlemo de Nexos, no. 69, México, marzo de 1994, 

pp. VyXlN. 
04 "Lo sociedad civil me da miedo", Cuaderno de Nexos, no. 69, México, nrnrlo de 1994, p. V. 
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seria y preocupante se ve agravada por la extraña fascinaci6n que en demasiados 

intelectuales y literntos ejercen, al parecer, el romanticismo revolucionario y el 

populismo [ ... ] el intelectual debiera comprometerse con la objetividad, con la 

responsabilidad y con Ja racionalidad. Es fácil, demasiado fácil, moralizar denunciando 

los males del mundo; es en cambio difícil, y en ocasiones doloroso, hacerse cargo 

propofüivamente de Ja complejidad, de Jos. problemas.95 

: .. . '· (. : 

Además de esta d.~f~J1~ª a lá~ cr(ti,cas. sufrid1;1s por l()s int~lec:tiiales que 11º .~e~~ndi~rnn 
los medios violentosdel conflicto chi~paneco, en dint~rlor de la revista~ Nexos publicó 

el ensayo de Norbeno B~bbib r:.S~ñado ·~~ ·~¡ ~rl~~r ~á~í;:tlo d~·~st;e·~~~b~jo:·;;Los 
intele<:mal~s 'y el,' P?der'': Df~~. !11~~ ·. Í~rd~, u~o .de los,'.anl~ulistas de. E(Fi~?n~i~~o, 
Carlos Ramíre~, bcupÓ su colum~a '.'Indicadórpolítlcb" para crltk~r lá aparición del 

ens~yo de B~bblo e~ l~s pá~lna~·d~.N.;ros:;" :;' ' · . ·. · ' . · 

c.º~~ u~á: ~~~.er~ .. de·~u~.ti~~~~. ~~ P.HPef ~.~li~is·t~ .e~ el con~iCto dC ~hi~~~s ~ Cafno. una 
f~~m~: ~; · __ c~.;n~;~~~~~~~, la ~:~~cri~.¡~·ái~rla ~-d~·I ~~b~Otjland~nt~ ~-- M-arc~~." tú~ -u~~ . Caria 
públi~ en dÓ.nde pregu~t6 ~i "lG~lio /Ndas?" iban a. perdonarle a Íos za potistas el· 

~ '-- - -~ :, .. - . . - ~ --~ . - _ ... -~ -
caminó de liívioléncia, Héctor ASuilar Cani!n publicó en la revista (A)Nexos dé marzo 

de l994 ~n texto del,pensadorprogresista Norberto Bobbio en' 1977 'sob;e ... L~s 
intelectuales y el pode~·: Sin embaigo y qucjÍlndose de una 'aui~riz~ci6ri sacad~ de 

ma-nera- a~~fiBd~.';~ s~.b~.fo~ 1i.tnén:ta deS~e- :~nry-; 1~~-lia~/_.<1U~---e~~-: t~~tO~s·uyO· -~{~-iera se·r 
utiliz~do par~ ex~usa; el papel de,CAJNems irentÓ a Chiapas."" ·,'••·· - . 

:···. . . --: '• ._,·. ".'-_,-:o 

Cabe destacar que en este contexto, cuando el dlrlgente del-EZLN.habla de Galio, 

está haciendo.refere~<:l~~· u~ode l~s·;ers~n~jes ~ri~cip~les de:~~~ ri~vela deHé~~r 
Aguilar Camín: la gu~rra de Galio. Esta polémi~a novelatiene po~ ~scen~rio la década 

de los setenta eri México y cuenta dos historias paralelas: la de Octavio Sala, director 

del diario la República, quien es objeto de un golpe mucho muy parecido al sufrido por 

Q5 " ... porque de ellos es el reino de la sociedud civil: Los intelccruulcs y la política", 
Cuaderno de Nexos, no. 69, México, marzo de 1994, pp. XIV·XVI. 

% "Oportunismo de (A)Nexos", El Fi11a11ciero 0 México, 11 de marzo de 1994. 
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Julio Scherer cuando era director de Excélsior en esa época; y la de los hemianos 

Carlos y Santiago Santoyo, dos l!deres guerrilleros, también tremendamente parecidos 

a los hermanos David y Carlos Jiménez Sarmiento, quienes en los años setenta 

dirigieron la Liga 23 de Septiembre. Ambas historias se encuentran interconectadas 

por otro personaje, un historiador llamado Carlos García Vigil, quien en medio de las 

situaciones más insospechadas suele encontrarse con Galio Bennúdez, descrito en la 

contraportada de la novela como un "breviario _de __ sordidez y sabiduría, maestro de los 

sótanos de la política y la sociedad mexlcanas"97 y'd~scrito por un miembro dé Vuelta, 

como el prototipo del "intelectual órganico.del Estado"90
• 

Por cierto, Octavio Paz considera que La guerra de Galio es uria novel~ en clave que 

"s~· extiende largamente sobre las polémicas que desataron entre los iiiteÍ~ctÜ~les 
mexicanos las acciones de los terroristas" de la gÚerrilla úrbana 'y nrral ;e·n .él Méxi~o de 

los seten~a: "El libro es un verdadero 'roman 11 clefs' y de ahÍ que s~'autor 'no~a~Íle en 

llamar a su obra 'novela histórica'." Asegura Paz y después se quéjai "Sin 'embargo, 

aunqu; s~ propuso el retrato de una época, escamotea totaÍo"ieÜt~ l~ ~6~i~iÓ~ d~ éhwu. 
y mis críticas"99

• :-~{-- ''.;. ·. -/-·~.. - -~ 
' . ·-·:,,,.' :_::, '.(:-.-i.: . .:.. '.-. ·. 

La ,que señala_ Carlos_ Ramírez no ha sido Ja,. única interpela~ón que el 

"Subcomandante Marcos" le ha hecho en son de burla al grupo Nexos; en.alguna g_tra 

ocásión, el l!der cÍe! · EZLN comentó refiriéndose a~ él ;'m'isrno, ~tie; el ~~blerno 
seguramente llegó a pensar: "Pobre ~,e;tizo; ~al~mci~ ~uá~io'c~esta, quéquiere, algo 

quiere, una presidencia municipal o una se~aduría o la gube.rnatur¡d ~uando menos la 

dirección de la revista Nexos". 100 

Q
7 AGUILAR Camfn. Héctor: La ~uerra de Gallo, México, Cal y Areno, 1991, 

Q
8 SANCHEZ Susurrcy, Juimc: El debare polfrico e intelectual en México, México, Grijalbo, 1993, 

nota ul pie, p. 34. 
w "En vísperas de sus 80 años, Ocmvio Paz ... ", Proceso, no. 885, México, 18 de octubre de 1993, p. 9. 
100 

.. Mirnmos al sol, .:1 ln sociedad civil, a la convcnción .... Murcos" Proceso, no. 927, México, 
8 de ngnsto de 1994. 
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Carlos Ram(rez aseguró que Norbeno Bobbio estaba molesto porque una enviada de 

Nexos fue a Italia a pedirle autorización para publicar algunos de sus textos del libro 11 

dubbio e la sce/ta, sin especificarle cuáles, y al darse cuenta de que el texto en cuestión 

fue utilizado para ·~ustificar el papel errático de los intelectuales de (A)Nexos sobre 

Chiapas [ ... ] su molestia fue mayor porque entendió que lo manipularon". Según 

Carlos Ramfrez, Nexos hizo suyo el dilema que Bobbio presentaba en el ensayo como 

esencial a los intelectuales: "lpanicipar o no panicipar?'', y que el mismo pensador 

italiano respon,día de la siguiente manera: "Participar no es una traición cu~ndo en la 

parte en la ~ál me pongo_ es aquella que realiza mejor los principios en .los que creo; 

no paniclpar no es un~ deserción.cuando Íllnguna de la~ paiteslos ieaUza::. Sobre el 

grado de "~urnnomía r~l~tiva" cé s,egÚJl Bobbio í111 _ lntelecrÜal P1Jede al~ani:ái freíué 

al poder y que segÍ!n Cáflos ,Ramfre~; N~i sÚpoll~ 'po~~er, 'el periodista. as~iufó: "La 

:,:~=::;:~·~~":~:';i"~i!i~hti7;ª~(oo.d;;;,~;.,,~;; ~l•'w'. 
,\::;: '' :'.~.,~·.:X_,, ;··,··:: L' 

P?r· último,·c~n~icÍ~rando·.que,"Aguilar.Camín'ha.'sidounoide.·los.ideólógos_del ··· 
neoliberaÍisll]o ;ncidernlzad~r del presideni~ Salinas y~u .intencÍÓn ~ie~p~e fue la de 

ser el José Córdova 'del próÍdmo presideÍue de la República",' Carlos Ílariiíre'i procedió 

a expll~ar cóll16 e~'<l~~;'é~ ~¡; Dpi~Íó~;lel;di;~:cr~r ~e' Nexos se ~é~réó a todos .los 

prec8ndidat6S'det PRI'il.I~ ~ré'sid-~ii_cil(~~;.18-Réi)ÓbliCa( ·L>::_~-, . -

Aguilar c~mín s~ r~~nió a desa~u~~r ~on' Ma~Ü~I CamRcii~ p•ra decirle que él ib• a ser 

el candid~~-~ saÚni~·ta. ~1-Íienes ·proye~t~'.'~·. Íc~~ÚO ·-y' I~ jU~6 lealtad. Pero lo· mismo hizo con 

todos 1-~s p~~~~--~did~'tos, al ~ej~·r eStÍÍo .. d~ ·¡~--C~ltu·r~· prifs~a de la visita de les siete casas. 

Con Colosio ya se había aliado a través del Pronasol donde aterrizaron muchos 

miembros de grupo (A) Nexns. Con Ernesto Zedillo se dio una vinculación conflictiva, 

pues a Aguilar Cam!n le dieron sin licitación el contrato para la redacción de los libros 

de texto gratuitos de historia en 1992 que generaron el conflicto [ ... ] Aguilar Cam!n 

colocó en la SEP como subsecretario a Gilbeno Guevara Niebla, líder del 68, para 
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ayudnr a la neoliberalización de la educación pública mexicana. Y con Pedro Aspe, 

Aguilar Camín tenía 11tormentas de ideas" que acababan, ante la presencia de Carlos 

Slim, el empresario más beneficiado de la reprivatización salinista, en ºllovisnitas". 

En las páginas de la sección "Nexos con los lectores"'°' de su número de abril el 

grupo Nexo~ publicó una cana de José Femández Santillán, discípulo y traductor de 

Bobbio, además de amigo del colaborador más cercano de éste, Michelangelo Bovero. 

Santillán aseguró que platicando con Bovero: "coincidimos en que las ideas de Bobbio 
: . . ' ~ : : : '· - : .. ·. :. ; . : ;- ":... .. ... , : ' .. _, ' - :, . : ' . 

-más aún. en las. ctl'i:unstani:ias -poi .las que está atravesando México- no deben ser 

lnstrutTi~nto p~~ a~ácar a persónas o grupos. Sus conceptos son puntuales y tienen 

que.· ser' -d~b~~idd~ ~º"! ri·~or ª.~~iÍ~c¿';. Enseg.tlda, a través de una "nota de los 

e.ditores", Nexos é:omesió: 

A JuÍ~io de 'í:erriándei:s~ri11Ílán' ~l ~n~-~yo [ ••• ] p~do ser i~{do en México comó' una 

co~dena'sin mati~e~ a ta' ~i~Íe~d~' y:· p~/íánto, ¿o¡;,o un iec~ai~ al alzami~~to . de 

Chiapás; ~on . ~¡'.que• Fe~'ú1~~~ "s~~tÍílón · 'sil,;patizá .. [ ... ] :, M~vid~ por• ésa le~tura, 

:~.::~~·:.~~!;~;"1teJ~!6J~º;·i~,!:~J!j1~u!\:;1:~{~:·~~~:r~l~1¿f ü·;!j~º.: 
Nexos: 2) que Bobbio y Bovero le htÍb{an manifestado ~u ~olestia po~ el mán~jo de ese 

artículo. · :.' '/ :: :} _.. · ·' .. ,, · · , ,. . ._ : .. 
e •• ,,-;-';_':-·" -- :,·>, -;~:'· "~-. ~~::~ • " 

-_-'- j_ .__:. ~~-"' - -

A continuación procedieron a ~sdare~ér ~mbos puntos: "l)Efectivámente, elensayo 

de Bobbioncí Uegó'al'lexb~-a tr~~és1de F~mánd~~ sán~illán;·~tno _~~·~~.~·al~~~ª de 

Bobbio, Laura s~~a":.É~pÍic~b~~'.qú~.r~ i~~~~ ;or,~;éri~;;1ds cÍ~r~~h~s el~ a~;º~ ele 

Bobbio en Méidco, l'erllánde~ Santillán "reclamó a .N.,{os i~ publicactÓn del ensayo"; 

pero que Laura Baca había conseguido, telefónicamente, la autorización de Bobbio; 

incluso publicaron al final de la misma sección una carta aclaratoria de la susodicha. 

Después se refirieron al artículo de Carlos Ramfrez: "2) La supuesta molestia de 

Bovero y Bobbio [ ... ] llegó a oídos de Carlos Ramfrez, un columnista del diario El 

1º1 "Nexos con los lectores", Nexos, no. 196, México, ubril de 1994, rp. 99-101. 
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Financiero, quien convinló las quejas de Femández Santlllán en su enésima serie de 

Imputaciones contra la revista Nexos". En relación con ese punto, publicaron también 

una cana que Bovero le envió a Aguilar Camfn: "Siento mucho que alguien haya tenido 

la sospecha de que exista un uso Instrumental y distorsionado, por pane de Nexos, de 

un ensayo !le Bobblo. NI yo ni el profesor Bobbio, con quien tuve un diálogo sobre el 

asunto, jamás pensamos una cosa de ese tipo". 

EL ASESINATO DE LUIS DONALDO COLOSIO 

El miércoles 23 de marzo, Luis Donaldo Coloslo Murrieta, el candidato del Partido 

Revolucionarlo Institucional a la Presidencia de la República, llegó a Lomas Taurinas, 

una colonia marginada de Tljuana Baja California después de las 18:00 horas (16 

horas locales). Pronunció un breve discurso y una vez terminado el acto, bajó del 

templete. Caminaba entre los asistentes cuando un hombre joven, posteriormente 

identificado como Mario Abuno, se le acercó, sacó una pistola y le dis~ a Í¡ cabe;a, 

El carÍdldato fué llevado al Hospital General de Tljuana y el criminal fu~ d~teIÍldo'. 
·- - . - . " ... - . -·' :;--

A!~ 22:47 horas,Uébano Sáenz, Secretario de lnfoÍmaclóny ~ropág~díi: del PRI 

anunció desde el vestíbulo del hospital que Luis. Don~do .Co!Óslohábfafaliécido. A 
través del canal dos de .Televisa que Interrumpió su programa ció~ hab!Íual y mantuvo 

a uno de sus equipos eri el áréa de q~rófanos, Jacobo Zabludowsld transmitió en vivo. 

desde el lugar de los hechos y en el estudio de 24 horas el seguimiento de los sucesos. 

Una· v¿z antinct~do el fallecimiento, el conductor del noticiero recibió una llamada 

telefónica de Octavio Paz quien aseguró que el asesinato del candidato prilsta se debía 

a la exaltación de la violencia que él tanto había criticado a 
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raíz del levantamiento del EZLN: "la violencia ideológica es el antesala ... la antesala de 

la violencia física". Al día siguiente, entrevistado por la prensa, Octavio Paz amplió sus 

r-eclamos: 

Es un signo ominoso del estado de la moral pública en Méxicb; en Jos últimos meses 

hemos o{do y leido numerosas e irresponsables apolog!as de la violencia; hemos leído 

numerosos argumentos que tras hipócritas condenas de la fuerza terminan. por 

justificarla comO última razón poHtica. Es~o es pÍ'oducto d~ la ~xace~ba~ión de l~s 
pasiones políticas e ideológicas. La incontinencia verbal de varios articuJistE.JS ha tr~ído 

como consectiencia exécrable la viOlencia física. · .-

Octavio Paz terminaba advirtiendo: ."SÍ queremos detener esta ol~ ·de violené:ia que 

amenaza con· invadir a.n'uesii~'.páís; deb~mos po~er ~~ Íi~~t~:aqírl a losexcesos 
o. •- '' •'l.· " · • • -·"' • ,',• " •• '. < ';, • • • ' •;:, ~ • .; - "''·• ~-1~ e ·,._ • :•' • • " 

verbales o ideológicós en que incitrren mud1éi5'; Lá violencia Ideológica es .ta ántésala, c6mo '1~·-~·st:á~':,o~ Vi~,~·~¿;~.~~'.; :. :,; !_~i;. ·'' -_;)~:-:=-·,.:. ! __ i:¿ ':°"-':·}:,:~:;-.::··~.!~,·<;.·./ . .:·~ -;,:\ .:- .. ~_·.", ~ -~'.. ; .. 

~.~:: 

DesdJ Madrid, ~I ;~bdirecto; d~ ~uel;ci; E~~q~~,0~ui~. a~lg~ p~is~~ai deÍ finado 
•• . z • _, '•. ·' • . <7.' - • , ' "' ·> ' •••. -..- ... ·- • - ... - __ ., ' • ... ~·-"· " 

candidato, S~ expresó en los slg:iJe~tes,té~ln~s; •• . .. . F- · ·. • F ; 

~amen.t~ i-~me~SarT1e·~·~e·.~~St8 ~é-rd-ida· ·¡r~C_p~~~a~_Ie'. · LlliS _ _. ~º~-~Ido~ ~o.lo~i~ ".º- sOl~~ente 
era un hombre limpio, que jugaba Hmpi~ y que propo.n!~ ~n~ vida li¡;;pia para Méxic~. 
Era, s~hre_ tOdo,·_ un :h~~'btéf bueriO, '.;~-n'. horiibi"~ nobl~.~- No ~s 1~\~;i~·~ra .vei·_~que en 

· ·. nuestr_~·. hi~~o~-~ :~.rue'~ _se;:~ JOS· ~·~~b-re~ ~íi-~~O~~-y nObleS _l~s qui ~-e¡.~¡~-~~:~:~,ri· ~i ma·~i.~io. 
Lo que ha '~cú~i~o;'pa; ~t~ap~rte:· es lá aparií:iÓ~ del lado ;;,Úos~u~~.deMéxidó: el de 

Ja viotellcia irlás'~Ob8~de/ L~s níCxicano's. no nos vamos a· nrrCdraf. frC~te 1{ hCCh-~s como 

éste as! pi~venga~ 'd~ d~~d~ prC>~engan.' Los mexicanos no deb~m~s pennitlr que se 

detenga ·~1 ava~c~' ~·e ·la concordi~, la lucha pol!tica.·civilizada .'y la democracia. En 

mom·~·nto~ así.es ~ú~~cÍo nos demos cuenta del in~Ciiso vnl~r ~e la paz y la libertad. 103 

102 "Es un hecho abominable.· Paz.", Rt!forma, México, 24 de marzo de 1994, p. 13. 
100 1'Un hombre noble", Rt!fon11a, México, 24 de marzo de 1994, p. 11 
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En el mismo tono utilizado por Paz, en un comunicado conjunto Ángeles Mastretta, 

Rolando Cordera y Héctor Aguilar Camín culpaban del homicidio a la opinión pública 

que exaltó la violencia en Chiapas: 

El asesinato de Luis Donaldo Colosio es un acto bárbaro qúe acerca Ja barbarie a 

México. Su muerte no puede desligarse de las condii;iones. de violencia e ,inseguridad 

que han sacudi_do al pafs en los últimos meses. 

Tampoco puede desvincul~rse del clima de opinión. pública que _·en muchos. ámbito 

justifiéó, y aú~ .·.celeb.~~·, .~~ violen~.ia de :~hi~ .. ~ª.s: .. _c~-~~}~~~i~':'ble: º. :~.us~a .. -~-~ ~-~ _e~ 
asesin~-t~ de -L~is D~n~ldo C~JoSi:~ ~stem~~ .fre.nt~ ~. ~~~ ~~~~~Ír~ció~~ .,és~~ -~f~b~. s~~ 
eScJa'recida h~sf·a su~· úí'f¡~~~ ~~-~¡fi-~~¿¡~~·~~:-.-· ~-~' -;'.i, ., .•. _, "··'- · ~.-

Si estamos, por el co~tr~rlo, fr~nt~ á Ím trági~o y ·e;~dpÍ~~¡'~opt~g¡b'. d~l cÍi~a d~ 
viole~~ia y s~- é~leb;ffción ino~ente o i~~~resad~;_ ~~· h~ra-,'..~~~~~fi~~,d'~'r,~.,:~h(~~~epc~_?Oes 
ni atenuaciOries/et repUdio .de 1a· nl;ciÓ~ ·a toda~ C1a~e~~dé·_Vió1~'1cf8';:. V~ng·a,-de-: .. do.ríde 

.,J: .. ',.:; ,-.'-,' 
venga. ,. ,,,,_ ·~ .... ':\.-:;-, 

Una vez más quedó.duro, trágica~cnte cla~o. que ~e!~ .;¡?1e_~~ia_s.óÍ§,vl!~drávi~lencia. 
Han matado a un hombre bu~no y ~~n é1 hari ínáláC!ó' ;lgo d~'¡;;· b~~n~ que h~bfa en 

:~ ',·' '-~-~·~: ~, .. ' 
t·;,,.._ ~:;..;. ~·--- .,.,,, ::· .. -o.- ·Í· ,•;;'.-?:·,::}~' ::-:__.: "?';·'.• 

:-~~:-· .. <; - :.~~--~::(·-_):·_; 

Carlos Fuentes desde Veracruz,:dondé<tl día sÍgllie~tedel crlm~~ canc~lóun acto en 

donde habrfa de ser llbrribrá'(l()'~siiariie distlnguidb~ asegu;ó: 
, ···", .. - ·:_ -~--,o-· •, . . •. 

Estoy suniament~, indignado: Luispo'naldo Colosio es ll)i aniigo Y, estoy muy ~foctad~ y 

herido .. Todo~}~~.m~xiCimos hem_os sido lastimados y debemos hacer_ unJ~~~te común 

para evitar.qúé oc,urran actos como éstos[ ... ] Hay un problema personal •. pcro también 

es n~ci~na,I: ~'<>S~-~~-~~~~~~-m~s -~ u~H necesidad de reflexÍ~~a/~~Y ~~ri~~e~ii~ s~bre '~1 
destino polÍtico del pafs [ ... ] Necesitamos aprender a respetarnos entre todos nosotros 

[ ... ] si hay justicia y libertad en México, pero hay que perfeccionarla. Debemos 

reflexionar sobre lo mucho que falta y lo que puede suceder en actos de esta 

barbarie. 105 

104 
.. Comunicado", La Jornada, México, 24 de marzo de 1994, pp. 1 y 2. 

im "Estoy muy herido: Carlos Puentes", Refonna, México, 25 de marzo de 1994. p. ll·D. 
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El periódico El Financiero, reportó en sus páginas dos visitas consecutivas de Héctor 

Aguilar Camín a la residencia oficial de Los Pinos los días 27 y 28 de marzo. El director 

de Nexos respondió a pregunta expresa que iba a visitar a su amigo -y también 

miembro de Nexos- José Carreña Carlón, Director de· Comunicación Social de la 

Presidencia. El martes 29 de marzo aparei:ió en. lós · principales diarios del país un 

desplegado dlrlgido a la'opiniÓn públl~a 'en el que se condenaba el asesinato del 

~andidáto/;'ESun actd. que m~rece la ~ás decidida y generalizada ~ondena. Coloca al 

país ante eÍ riesgo de qÜe' Iá' Ínti,;,Úiáción sustituya al convencimiento, la fuerza a los 

argumentos, y l~ vÍole~cia a la razón"; .se ~xigía sÚ
00

total esclarecimiento y se instaba a 

guardar se~~Í1Idad ."eÍ gran reto que tenemos por delante es afianzar los valores de la 

civilidacl y 'p°rosegcl; e~ la co~st~cción de las instituciones que les den plena vigencia. 

De lo ccmtrarlÓ, ~l p<lls corre peligro de caer en una situación· de incertidumbre que 

nadie desea c~Íno futuro para México"",.; estaba firmado por varios intel.;ctu\;les, 

-(mtre' ellos, dos del grupo Vuelta: Cristopher D~mlnguez fvli~h~el''y-Jai~~ Sán~hez 
Susarrey; y siete del grupo Nexos: Héctor Aguilar Camln; Jorge Castañecl~. Rol~do 
Cordera, Lorenzo Meyer, Juan Molinar, Rafael Segovia y Raúl TreJo Del~hre: ·· 

Mientras a nivel nacional se especÜlaba sobre la poslblldad de una ~uioiía' intelectual 

en. el asesinato y sobre la identidád ·del 'próximo cándldat~ qué s~stituirla ,·a Luis 

Donaldo Colosio en la contienda por la Presidencia M la República; en' efámbito 

intelectual tuvo lugar un debate sobre ia rela~Íón ehtre las reÍleXiones_ <Íifuhdldá~ por 

ciertos medios de comunic~ción i~presos; especialmenté p;:océs~. la:JÓ~n~d~'. y El 

Financiero, que en opinió~ de los y~ ci;~dos intele~~ales deÍ Íos g~~os Ne:xds y Vueltá 

habían celebrado, y por lo tanto provocado, la violencia. 

100 "A la opinión pí1blicu'', El Financit!ro. México, 29 de marzo de 1994, p. 36. 
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El escrito José Agustín se enfrentó con ellos, los acusó de intolerantes y aseguró que 

lo único que traería como consecuencia su actitud, sería la inteivención militar en 

Chiapas: 

Las tendencias a In intolerancia lamentablemente fueron apoyadas por las cabezas de los 

grupos de poder intelectual, Octavio Paz y Héctor Aguilnr Camín, .ni condenar Jo que 

llaman Ja "apología de Ja violencia" por parte de amplios sectores de la sociedad civil 

[ ... ] Reconocer la injusticia de las condiciones de vida de los. mayas c~i~pa~C-co'S. y 

simpatizar con Marcos de ninguna manera significa npologar 'ni festiná,~ I~ ~Íol~n·~¡~ [: .. ·] 

Tanto Paz como Aguilar Camín n~. han q~e::rld~: ~~t.end~r:~sto y lo .. 'q~~ h~~e~'.."'má~' bien 

es crear en la opinión públic~ ~~n:~~~~~rí~s.'.f~v~rables·_·a 1~'.~01.uéióf'! nimtar· en C~iapas, 
que es Jo que apoyaban desde el pn.~dplo. 107 ·, · · ·' '·' ' · · ;, 

En la re~sta Memoria,public~d:po;·ei.ce~t~~~.e Es~dios;del ~o~:iento Obrero y 

~~E~~~~i~%~1~1~E 
Castillo Peraz~,: ~nt;~ ~;r;~.~~x~~~rabÜ!l ¡~· infí\t¿~cÍ~ ~~''')lubl!éaci~nes independientes 

como La J~r~ada'~ E~'~¡H~le:i~~ i{~~P,~f~ ~astY~+ ajcinó~~ sólo a la lectura de 
la prensa; sino en general; al desciframiento del lenguaje escrito": 

Cfe~~·q~~·· ~) ~a1:g~·n;~n:t~f:.·Jb'b~g~·J~~}~~~.~·~6iÜ~i~i~i·::~~~ la- ~Í~le.ncia'" merece un análisis 

cuida.dosci, en I~ --m~~úd~ ~ e~:>q~~-. a·- ~~~Yé~ · :d~l -=~-is~o ~e procesan ciertos supuestos en 

tÓrno a Ün dehaíri ¡,:;~d~rno ';;;,¡;·añl~Jio ¡.;,)'ac~rcn del papel de Jos intelectuales, sobre 

In función y lo~' d~ber~~ de i~s pr~cl~ctores de ideas e interpretaciones en las sociedades 
. . ~· ' ' .. · .. ' - : .. - - -. -- - -

contemporáné8S~::·Más· aúll,· jUst&·me-~te 'poi ser intelectuales quienes han presentado el 

argumento y en la medida en que el mismo Jos incluye como su objeto [ ... ] el examen 

de su decir debe empezar por un análisis mismo del gesto mismo de la enunciación. 

107 "México en crisis", Refomia, México, 28 de marzo de 1994, p. 6·0. 

186 



---------------------------Capitulo IV __ 

De esta manera, de la Fuente iniciaba su análisis asegurando que al condenar la 

violencia pareciera que "Octavlo Paz o Aguilar Cam{n nos dijeran: 'Ven lo que ha 

sucedido? De eso es precisamente de lo que veníamos hablándoles desde el principio'. 

Pareciera como si el crimen contra Colosio viniese a mostrar el s~ntido y la verdad de 

una palabra que desde enero transitaba frente a oídos sordos, incapaces de 

aprehenderla". Bajo el subtítulo "lDe qué nos deben perdonar?", de la Fuente se 

pregunta qué es · 19 que les venían diciendo los intelectuales analizados a los 

intelectUales Cliticados: "me. parece que lo que se nos presenta ahora no es un llamado 

a reconsider~~, tá(i/cual argumento expuesto con anterioridad [ ... ] lo que se nos 

reclam~ es un ad~ de expiación": 

Lo que se nos dice al vincular dos situaciones ·la rebelión de Chiapas y cl
0 

crimen contra 

Coiosio., que nadie ha demostrado que tengan una relación directa más allá de haber 

oc'~rrido en el mismo pa(s, es que somos culpables de algo. lDe qué? lDe que algún 

fanático lea demasiadas noveles de caballería? Y eso suponiendo que Aburto actuó solo 

y· el crimen no se urdió en el interior mismo del sistema, cosa que aún está por 

demostrarse. Como sea, se nos dice que nuestra culpa existe [ ... ] la expiación es un acto 

complejo y afecta en primer lugar a quien la convoca. Pues si con el argumento de los 

"apologistas .de la violencia'', lo que habrla que expiar es la fuerza de las .Palabras [ ... ] al 

mismo _tiempo será menester un. '.neto 4e contricción y de arrepentimiento por la 

.debilidad de las palabras, preci~amente . por la incapacidad del discurso de los 

inteI:ctualcs para habc,~e hech~ '~s'.~ü~~~~ ,~f~sde en.ero hasta que ocurrió el asesinato_. 

El autor del ~nsayo .les.,revinió la crítka a los Hderes de Nexos y Vuelta "por su 

impotencia para convencer": "Nos ·llaman a la expiación porque .ellos mismos se 

sienten culpables de no haber insistido, de haber sido débiles, de no haber sido 

p·ersuasivos, de no ·haber movido a la acción". Y concluyó con una pregunta: "llas 

palabras son fuertes, y tanto que llevan a los hombres a cometer actos atroces; o son 

tan débiles que son incapaces de influir en el mundo que corre desbocado?".108 

108 "Ln cxpiución de los intclcctuules", Memoria. no. 66, México, nmyo de 1994, pp. 5·8, 
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LA SITUACIÓN PREELECTORAL 

Y EL GRUPO SAN ÁNGEL 

A raíz de la nominación de Ernesto Zedilla como candidato del PRJ a la Presidencia 

de la República, Octavio Paz y Ángeles Mastretta hicieron público su beneplácito. El 

Premio Nobel aseguró: "Me parece que era el candidato lógico, tanto pa,r razones .de 

orden constitucional como por la personalidad misma del señ~r. ZediUo .. Es una 

persona que continúa la política de Colosio, es decir, la contimlld~d, el ca.mbio .con. 

rumbo''. La esposa de AguUar Camín se expresó en los siguíent~s iérTin~~: ·'é~e<l c¡ue 

Ernesto Zedilla tiene varias c~alidades, lo considero un hblllbr~ int~Hgente,bu~n~; y 

ya que era muy amigo de Luis Donaldo Colosio, podrá en;~~di; .';;~/ble~ l~ ~iie él ya 

se había propuesto, sin ser falso" 109
• Mastretta . incluso. se sumó;:W1; C~lllpaña de 

Zedilla y encabezó junto con éste, su esposa y la líder deim~·~Íst~rió;· Elba Esther 
' ,, • r _,• <'_ !/•::•:" ;;> .,~,·:,•, ',>; - •, • • 

Gordlllo, la Uámada "Marcha por la victoria electoral" que el, 13. dejÜnio partiera del 

Auditorio Nacional hacia el Monumento a los Niño~ 'Héroe~::~ -~-:~ : ~: 
,_ ... -,--,-. ~ ·: _•;-- ;, 

A raíz de la concatenación de sucesa,.s r.oi:.~t?s des~~ lis)~~i°-~'_d,e,~ ifltimo año. del 
sexeni~, -~~~s _- voces dentr~ \. fúera \del. sistema manejarán .· el . térn1ino 

"ingobernabilidad" como calificativo aplicahie a la situación preelectoral. o como 

susta~tiv~, ~v~~t~allllente aplicable a la etapa postelectoral. El 29 de abril, en un 

aníc~fo p~b!Ícailo en la J~rnada, el expriista Demetrio Sodi se refirió al peligro de un 

UN "Opirm comunidad culnm1l sobre designación de Zedilla", R~fomra, México, 30 de mm"Zo 
de 1994, p. l·D. 
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"choque de trenes" entre los principales panidos políticos después del 21 de agosto, 

fecha en que se celebrarían las elecciones. A través del mismo periódico, Carlos 

Fuentes retomó la metáfora en un anículo aparecido el 11 de mayo. En él externó sus 

deseos de que la sociedad civil tuviera imaginación para traducirla en una fórmula que 

asegurara '!ue "los trenes no choquen, las locomotoras se detengan y en la estación 

todos podamos abordar el convoy de la democracia"''º. 

El jueves 9 de junio en una comida organizada por Demetrio Sodi y Jorge Castañeda 

en casa de éste úÍtlmo ubicada al : sur de :1a dudad~ en.: San Ángel, se reunieron 
-'. • ; .:.'.º :_,:··-:·<,~;;-::fo,·~: r.;~ :::·:,,_:::.,.:- '. ¡ ;·,.'",·;, -·:, "~>-' ~;>_,·' ·.- ,:- .",-,", ,·:::;;., _:~~~~:<,·-;.\~--~¡-'.'; .- ~· -· ,., > . > f 

aproximadamente treinta per5onas entre intelectuales, empresarios y. pólíticos. Entre 
· '>< .. , -,~> .. :~-':-,:_:·< ·:'f·,:.>« r-::,:. -::·'..:· --~:·:.- ... /~--::r_: __ . <; .. :, ,.: ·t":;: .. ~·~:·.~,:~-~f:,..\-: :·::·:- ·<· 

ellos estaban· las pen:edistas· Adólfo' Aguilar Zinsei' y·Amaliá G~~da'; los priistas Agustín 

Basavé Benit¡(z y LUis 'Mart{nez rerriández;• los ¡Í~~l¿t~~ ManüeC T~tiálla y Úbeca 
' ' .: . ' .. . . 

Clouthler;, el exgobenladór.de'Tabasco Eririque.GonzáJez'.Ped;eroiel ei<secretario de 

Relacion~~ EÍCt~~ores''íien;aicla ;Sepúl~ed~·;'y¡a ;dirigen~~ ~d~I SNTÉ 1Elba Esther 

Gordillo.· Eni;e . los in¡elect~aies' ~st~¡,¿~· Enrique'.~auz~YF~derico Reyes ·Hernies, 

Cario; Monslváis; Lóren~~ Ma~er y' R~h'é Avilé~ FabiJ~; ' • 
. ·."'~- ~ -~ '- ., ·,;. _- - _ ... --. -;.'" :.-.-

" 

El objetivo d~1 ·e~¿~~-Ótro ~ra -~f~fi~if-P~bp~~st8s Pára_ una transició.n política en las 

elecciones del ZÍ. de ágosio. La 'l'eunión estuv~ envuelta. en la polémica, en primera 

instanci~ poria',~sl~Í~ri~i~ de 01'v1ah~eÍCa~a~ho salís, puesto qu~ algunos periodistas 

aseguraron qué se trataba de lln grupci en apoyo del entonces Comisionado para la Paz 

en Chlap~s. Otr~ hecha" come~tado fue la discusión que se s~scitó entre el subdirector 

de Vuelt~. E~ri~ue Krauze y, René Avilés Fabila, director de El Bú/io debido a un 

com~ntario qu~ ést~· hi;~ sobr~ el primero a raíz de una pregunta que Camacho Solls 

¡Íi~nunciÓ durante su intervención. El Comisionado cuestionó en cierta pane de su 

discurso: "lQuién puede pasarle linea a Monsiváis, quién puede pasarle linea a 

Krauze?" y entonces Avilés susurró "Paz", refiriéndose obviamente Krauze; quien al 

110 "La democruciu de lo posible", La Jornada, México, 11 de muyo de 1994, p. l. 
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escucharlo le exigió que le demostrara cuándo y dónde Octavio Paz le pasaba línea o, 

si no, que se disculpase. Avilés guardó silencio. 

Una vez concluida la reunión, Demetrio Sodi informó que a partir de los comentarios 

venidos pi;>r los asistentes, se redactaría un documento que se sometería a la 

aprobación de los mismos en una siguiénte reunión convocada para el lunes 20 de 

junio, para ser. pr~senta,do ante los candidatos del. PRI,: PÁN 'y PRD con quienes 

buscarían reunirse .. :: 

A partir de entonc~s: ia prén~a se refirtó a ell6s ca.ha el i•grupo San Ángel" y dio 

cuenta de la s.;¡ida'8Jg"iü;os el~ l;i~~·¡~¡~~t~ a l~ ~rt~'~ra 'íe~Ó~. entre ellos Manuel 
~..;· ' •- .· ... '.. . . ' ,_" . .·-. -~ - . - .. " ' . -

Camacho y ·del ingreso dé nuevos' miembros ·com'a· Carlos Fuentes. Después de estos 

reacomodo~, . e~ el gri;-p~ ~G~d~~~ '.incÍuido:· ~~rt~s • intéÍectuales, dos de ellos del 
.... ' \\", - ..... ·· .. · .-.. · "· . . 

grupo Vuelta: EnÍique)<rauZe y~Jitlieta caÍnpos;'y·cuatro del grupo Nexos: Jorge 

Castañeda, Loreni~ Ma'ye.!; c¡~Jci~ M~~~i~áÍi'}r '1úe~á Poniatowska111 
• 

. ' ;_:~·;_:\,'-·"' .. :2 
~·· 

Una vez c?n~tltuid~, ~l gi'up·~ San Angel hizo. público el documento titulado La Hora 

de la Deliioc!racÍa, que apareció en los principales diarios del país el jueves 23 de junio; 

En él s~ reconocía'1~-Umitació~ de los avances en materia electoral del presente 

111 El resto de los miembros del gn1po son: Sl!rgio Aguayo, Adolfo Aguilur Zinscr, Miguel Álvarcz 
Gúnctura, Eugenio Anguiuno, Rcné Avilés Pabila, Alberto Bank Muñoz, Cristina Barros, Miguel 
Basañcz, Agustin Basavc, Luis Felipe Bojalil, C11m1cn Boullmn, Vladimiro Brailovsky, Francisco Cano, 
Teodoro Césannnn, Manuel, Rebeca y Tntianu Clouthier, José Ernesto Costemallc, Néstor de Buen, 
Sergio de la Peña, Laura E.o;quivel, Maria Emilio Parias, Vicente Fox, ArnuJin García, Juana García 
Robles, Ricardo García Sáinz, Alejandro Gertz, Arturo González Cossio, Margarita González Gamio, 
Enrique Gonzálcz Pedrero, Elba Esther Gordillo, Carlos Hereclia, David lbarra, Gonzalo ltuane, Pablo 
Jaime Jiménez Barranco, Clara Jusidman, Horacio Labastida, Annando l.&Jbrn, Luisa Maria Leal, Javier 
Llvas, Guadalupe Loaeza, Pablo Mnrcntes, Ignacio Mmvtm, Luis Murtín Pcmándcz del C<.1mpo, Emilio 
Ocampo, Jocl Ortega, Eugenio Ortiz Gallegos, Raúl Pi.ldilla, Rogclio Ramírcz de la O, Federico y Jesús 
Reyes Hernies, Alfredo Rcynoso, Enrique Sadn, Iris Santacmz, Bernardo Sepí1lveda Amor, Jest'1s Silva 
Herzog Márqucz, José Luis Salas, Dcmctrio Sodi, Alberto y Gabriel Székely, P<1co lgnado Taibo 11, 
Francisco Valdés Ugalde, Anuro Vilhmucv;:1, Angelina del Valte, Luis Villosro, Javier Wimcr, Alfonso 
Záratc. 
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sexenio y se hacía mención del riesgo de la ingobernabilidad, por lo que se proponían 

ocho puntos: 

1) Apoyar los esfuerzos que el gobierno, los consejeros ciudadanos del IFE, los partidos y las 

organizaciones cívicas, están realizando para garantizar la limpieza, la legalidad y la 

credibilidad de los próximos procesos electorales¡ 

2) Celebrar reuniones con los tres principales candidatos a la presidencia de la República e 

identificar los puntos de litigio para articular un acuerdo que garantice elecciones limpias, 

resultados creíbles y la preservación de la paz; 

3) Buscar de las diferentes fuerzas políticas y sectores sociales ·academia, emPi-eSárioS, 
iglesia, organizacion.es no gubernamentales, sindicatos· el compromiso de . ~ctuar en fornia 

imparcial Y.C~n Í'espeto,a las distintas opciones electorales; · _-

4) Celebrar reuniones con los consejeros ciudadanos del IFE y cori el gobierno para analizar y 

po~~r en práctica propuestas fundadas en las sugerencias de los candidaÍ~s y_de los demás 

actores soci~JeS: 
,. _.. :-

5) Evitar el uso de recurs6s y de programas públicos en beneficio de cualquier candidato o 

partido político. Insistir en el nombramiento i.nmediato del subp;o~urn~or ~special para 

asuntos electorales: 

6) Exigir que, de acuerdo a _las facultades legales del gobierno, se garantice la apertura e 

impa,r~i·a,i~d:ad ~-C--1.~s medios -de co~uniCación ma~iva, en particular ;de la t~le~i~ÍÓn: 
Realizar ,una serie de programas de análisis y discusión, en los tiempos y canales de mayor 

atidi~~éi~. ~Ob:i~ l~S sig~iente~ te~-as: 'tranSición democrática,_ jl!Slicia · y- se8utjdad; 

federalis.mo¡ desarrollo económico, educación y cultura; pobreza y desigualdad; 

7) Promover la participación activa de la ciudadanía en los procesos electorales y contribuir al 

fortaleciíniento. de la cultura en México. 

8) ConVeni~ un~· agénd~ de mode;nización democrática basada en los Veinte Compromisos 

por la Democracia, que identifique los cambios necesarios en los ámbitos económico, social 

y político, as! como los acuerdos que debe celebrar un gobierno de concordia nacional para 

conStruir un nuevo proyecto de nación. 
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Posterionnente, el grupo discutió y rechazó la propuesta de entrevistarse con el 

subcomandante Marcos; atendiendo a su programa, sostuvo reuniones con los tres 

principales candidatos a la presidencia de la República: Diego Fernández de Cevallos 

del PAN (29 de junio), Cuauhtémoc Cárdenas del PRD (14 de junio) y Ernesto Zedilla 

del PRI (17 de junio); así como con los consejeros ciudadanos, con el presidente 

Salinas y con Jorge Carpizo, Secretario de Gobernación (21 de julio). 

Cinco días después de la última reunión del grupo San Ángel, Proceso dedicó. su 

portada y sus principales artículos a la .confonnación. del. grupo· sugiriendo que el. 

presidente Salinas había tenido qué ve; cqn ~nó. En. el r~pciriaj~dt~adó ,;El ·grupó S~n 
Ángel: pasarela electora! de lujo, con bén~ciói, ~: ¡ir~~~~~ '<l~ : ~ali~~s", I~s 
responsables aseguraban que a raíz del aric¿itlo·;~bllcado porFue~te~ e!Úde may~ 
(mencionado Uneas antes) en La Jornad~;'1·~1ipi~~1d~rit~ ~~liii'~s se c~;nu~có a 

·- - - • '. -·, --- - • ---<· .•. -- ' _., ___ • ~-- ' ' " ..• ---"- ' • - - ··.·: -

Cambridge con Carlos Fuentes para :decide "Hay ·que hacer algo'.'.: Y •.ese ."a!gó'': 

"comenzó a cuajar en Nueva Yorkdoride sé reuni,e~ori FllentesyC~stane~a. Él prlmero 

recomendó al segund~ bus~ar aÍ pr~~i~~Í~ siíiÍñ~s ;ari habÍ~;~e l~ ;itu~~iÓ~ ~;Utica : 
del país" .. 

ª'(~ªi~~~j~~Jt~~~~~~~l~B~ 
Aguilar ziri~er ~f'.CÓn~Cíá'q~e en ~I ~e; p~eVi~a la consÍit~ción'del grupo hubo pliÍticas 

entre Fuentes: c~~táñedá y Salina~; mientras q~e Javief Uvas asegúraba: "En. póUtica 

todo mundó usa .a todos los demás. El grup~ está usando ~ Salinas para mejorar la 

calidad de la elección. Salinas está usando· al grupó para mejorar su Imagen". 112 

112 "El grupo San Ángel: pasarela clcctorul. .. ". Proc~o, no. 925, México, 25 de julio de 1994, pp. 6·9. 
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En el sigtúente nümero del semanario, cuestionado sobre la supuesta llamada 

telefónica de Salinas a Cambridge, Carlos Fuentes contestó: "Yo no rebelo mis 

conversaciones personales, ni con el presidente, ni con mi esposa, perdóneme usted". 

Afim1ó que el 23 de diciembre de 1993 se reunieron él y Jorge Castañeda con el 

presidente ~alinas, y relata que posteriomlente: "Tuvimos muchas reuniones con Luis 

Donaido Colosio. Tanto Castañeda, Agtúlar Camín y yo con Colosio, como con mi 

generación e11 Ja Facultad cÍe Derecho, es d~cir, _González Pedrer~, Flores Olea, Moya 

Palenéia,Migtiel Ale'mán y nuestromíÍgnÍlicci inVitado. dehcÍnorque es siempre Gabriel 

Ga~cía Márque¡; Con Colo~Í~ comi~os varias v~ces": 
.· •,_·· .. 

~-~C. , '· , . 

Sobre el grupo San Angel Cai'los F~ent~scUjo: "El núcleo iofomlan Demetrio Sodi,. 

Federico' Reyes ·Hefoies, Jorge Castañeda, Bernardo Sepúlveda y Enrique González 

Pedrero,:y ~-partir.de entonces el grupo ha venido creciendo y ganando adhesiones. 

Pero no tiene absolutamente nada qué ver con el Presidente de Ja Repúbllca". 113 

LA CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA 

El día 12 de junio de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional rechazó los 

acuerdos de paz propuestos por el gobierno a través del Comisionado para la Paz y dio 

a conocer su Segunda Declaraci6n de la Selva Lacandona. El EZLN convocó a 

intelectuales, periodistas, organizaciones civiles y políticas a un diálogo· riactón~l· ~~ el 

que se plisieran de acuerdo para lograr "un gobierno de transición democrática y una 

nueva Cana Magna". Ese mismo día, el candidato de PRI, Ernesto Zedillo manifestó 

113 "Sin 1u rebelión zapatista. el país seguiría dormido: Carlos Fuentes", Proceso, no. 926, México, 
1 de agosto de 1994, pp. 20-29. 
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que era necesario que se explicara por qué habían fracasado las negociaciones si se 

había dicho que concluyeron con éxito. El jueves 16, Manuel Camacho convocó a una 

conferencia de prensa en la que anunció su renuncia al cargo de Comisionado para la 

Paz y la Reconciliación en Chiapas y su retiro temporal de la vida poHtica. 

La Convención Nacional Democrática organizada por el EZLN se llevada a cabo en 

algún lugar del territorÍo chlapaneco ocupado (que dieron en llamar Aguascalientes en 

recuerdo:de la Convericióri.constltuyente de 1917)1os días 7, 8 y 9 de agosto. El 

subc~m~dante; Marc~;glr~Jnvit~~lo~es ·• l'ersomilii~da~ ·• a diversos intelectuales, 

algunas de las cual~s ftle;on publicadas ~orla p~ensa; entre ellas, las enviadas a Carlos 

Fuentes; Ocraviii' ~~z'.' Gabrtéi' Gár~í~ ·. Má~que~. E~rique. Krauze, Carlos Monsiváis, 
' ,-,. C ._,, ,.c·.-·.y_·- .>, •; ,-,.··-·. ,. '• ' - -

Elena Poniatowska,.Fernaridodel,Pasó y José Emilio Pacheco. 
' ::;; "'·'. -__ , / '· '.·:-¡.;·.: 

La invitación dirl~ldÍí a Fuerit~ sei~lcJab~ con dos citas de éste sobre las 

necesidades de áju5tes ·e;;-t~e el p~sadÓ y el pre~énte, la modernización, las tradiciones 

y los reqtierlmieiítos"paril_el cambio;' Efsuticomimdante exhonabaa Fuentes a que se 

diera u~a welt~"por e~i~~s~Üina ;meXi~ana": 
sé' que sue~a ~~~r~dójic~ 'q'u~;üna 'ruerza ar.,;ada; anónima. e ilegal,' esté· llamando al 

fort~le~-i-~Í~_rit-~'_.de .. ·~'ñ':~O~ilniento paCÍficO y t~g-~i-p~~~- IC>"?r~~~á';~~;~u'.i~---den~-(tiv_B~de 
un esPBCi~: de~oc~áti~o, libre y justo en nu~St~o.~-paÍs'· e:.:] ·N~'S'ci;~·~;;. ~i~PÍ~-rilC~te, en 

lug~·r d~· t~~ta~-de n~g~~ o justificar esta contr~di~ció~~ la·. he~~~;·~~~'~¡~{~ ·y~tfa.tamos de 

subordinar nu~stro _a.ndar a su no tan caprichoso AictH~o_ .. [.:.j ,y~"i~~-. ~~ii_Or. F~e~~cs, 
sentimos q~·e no pod~ffios dar paso sin haber, cuantió -~~no~;· iOt~~'ia"cÍO" 'd8i-Io j.un:t~ a 

mexicanos como Carlos Fuentes. 114 

El escritor respondió públicamente a la invitación agradeciendo a los levantados que 

su movimiento le hubiera recordado que el progreso incluye a todos: "La primera 

deuda que yo tengo con ustedes es que nos hicieron pensar de nuevo qué entendemos 

114 Tomndo de unn relutorín hechn por Síllvudor Corro: "Lu reunión chiapomeca en síntesis .. .'\ Proceso, 
no. 926. México, 1 de <1sosto de 1994, pp. 8·9. 
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por modernidad", señaló y después de formular varias preguntas al respecto, exhortó a 

los miembros del EZLN a que reconocieran la actitud de diálogo del Presidente: 

"Salinas de Gortari admite que los problemas de México son responsabilidad de los 

mexicanos y en vez de exterminar, dialoga. Denle por lo menos este reconocimiento a 

Salinas y abandonen su absurdo reclamo de que renuncie. La ruptura de los tiempos 

constitucionales no beneficia a nadie, salvo a los dinosaurios del PRI"; después los 

recriminó: "Yo insistiré en que se sigan hasta agotarse las vías del derecho y cuando se 

agoten, buscar nuevas vías políticas. La política y el de~echo, si se, ejercen con 

imaginación,: 'son inagotables"; por último, sugirló que la invitación se extendiera a 

tcidos los n1iembros del grupo San Ángel, integrad? por mexicanos "que nos hemos 

propuesto ·plantear el peligro de· confrontaciones 'violentas· y; evitarlas mediante· el 
'" .. ' ·:-· . ': ·,, '. ,-__ .·:·.-:- :- '.-

estrlctó apego al espírltll y a la ley de la demomi~ia",11~: 

En su ~esp~estii·'al subcomar1da~te Marcos,• Fuentes no• aceptó, ni rechazó la 

invitación. Días más t~de'una reporter~Ie pr~guntó dl~ectarnente sÍ pensaba asistir o 

no, él respondicS qú'e no';'porqtie ,llá estóy en esaépcic~ en; México [ .. '.] 111e gustaría ir, 

me gustaría cono~~rlo; siempre conocer a un •. bue.n lector ~s , emocionante,. El 

subcomandante Marco.s es un excelente i~ctor mío". 116 Las críti~a; a s~ respllesta no se 

hicieron esperar, José AguStín acÓtó: :•_·,.· ·-~.,.,. 

La soiemnidaddel escritor contrastó notoriamente co~ iaexp~esión afable del sub Y,de. 

e"ntrada fu'e un8 ~anera de pintar su raya: FuenteS no respo,ndiÓ: Coffia· e-1 ~~to i:1aciOn81 , 

que deberla ser, y más bien se vio como· un polltico· cauteloso. En el .fondo 'su 
' . . . 

discreparicia principal,-qtie más suena a pretexto en este casó, yaCe en la·· cUi:stión- de la 

vía armada [ ... ] Fuentes no deberla friquearse porque los zapatistas piden la renuncia ·de 

Salinas. Es una medida polltica perfectamente sensata considerando la ilegitimidad del 

origen del preciso y su obcecada necedad a renunciar al dedazo y a los fraudes 

electorales e lo largo de su gobierno. Tampoco es posible que toda la participación civil 

l\S ldem. 
llb "Sin rebelión zapatista. el pais seguiría donnido: Carlos Fuentes". Proceso, no. 296, México, 

l de agosto de 1994, p. 22. 
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sea entre ricns comidas y vinos grand cru, o con reuniones frecuentes con los altos 

funcionnrios. Debe dar una gran hueva ir a In selva y compartir incomodidades, pero, 

hombre, es este caso la experiencia valdría sin duda la pcna. 117 

A Carlos Monsiváls, el subcomandante Marcos le escribió: 

Quisiera invitarte a la Convención Nacional Democrática, no como periodista, no como 

delegado, sino como invitado [ ... ]a que nos acompañe a este asombro de mirarnos unos 

a otros y deScubrirnos'detestando lo mismo, a vernos sin tener una maldita ide8 de.Jo 

que si queremos~ p~~º .. ~~n ~~a alegrÍa de empezar.a saber.que sí, que sí es posible, .. que 

vale la pena/Que si·é~mp~~ v~ldfá. le pená: 1u1 

Monsiváis respo~dió expUcánd~l~ que no podía acepta~,¡¡. a Jac~ri~~nción c~n d 

estatus de l~vitado:.'.'Es~ me illstalaría peilgros~m~nte ene! pr~.;~itÍ1n°ide~l. donde 

por lo co1nún los integrantes la confieren a los asistente; Ja.tarea d~ ccin~ertirs~ en 

espejos de siii logra's. rvt~ pr~pangb asisti~.c~ll)º.Peliodi;ta~,) 1~ ,j,,L · . 
· ~· ~-: :-~'-::~,:-n,_L t:.-~:-=-, -,,--¡, :,;.:,_, .. / ·_· :~~;: ··~~r~:~~~~ ·.' ·. ". :~-'::: 

Otro de los intele~~alé~ lderitifi~~<l~i_cati ~! grilpci=N~s.L'l~e ;~~bió l~viÍación __ 

personáiiz~da, Femando ile'11"t~~7~ch~zó· a~istlr;. "Desgraci~daménte rile he ;cié~ una 

:;~s:;~·-~:tg::~~:~::·~~~-~~s~;º~~:~b!faá~ª~~·-~ii1~éfünf5~::z:s;l:. 
cumplir". 120 · ·· 

'-•• (: _:;c .. • -;•.;; .·_,:;;·· 

Eñ su i~\'i~~clÓÍl a ErirtqÜ~·Krauze, 'el ~ub~~rn~ÍÍd~nt~ tarilb1éri Usó i~· táctica de citar 
textualmente ;1;~ -de~ti~atari~:·-.. . . ;¡;:' 

:_.ÁJg~ esiá ~~~ acab~;se:. usted ha dicho que "el México moderno ha descansado sólo 

f~ririal~ent~ en la legitimidad dcmocnltica, ha pospuesto una y otra vez el paso hacia 

1
" .. Chiapas y Carlos Fuentes''. Reforma. México, 11 de julio de 1994, p. 1-D. 

118 "La reunión chiapancca en síntesis .. .'', Op. Cit., p. 9. 
11

q Jdem. 
120 Jdem. 
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una vida pública realmente abierta, plural y crítica. No podrá seguir haciéndolo por 

mucho tiempo más" (Ecos porfiriano.s, No. 103, p. 160). Nosotros queremos acotar, el 
11 mucho tiempo más", de tal forma que la radicalidad pacífica no deje espacio a la 

radicalidad violenta. Un suicidio, pues. 

Krauze respondió entusiasmado: "Este hombre, Marcos, es notable, sensible, uno 

quisiera hablar y construir la democracia junto con él· por la vía pacífica", pero en 

seguida sentenció: "Estoy en desacuerdo con la Convención Nacional Democrática [ ... ] 

porque es contradictoria ~on los fines que :cÚce 'persegulr; se arroga una representació~ 
nacional que no Í~ h~mo~ d~da'íor~eidé:~no~;:> Señ~Ió q~e ·coincidía con su inviíante 

en cuanw ~ 1.a nec;~iÚcÍ d~ ~¿e hes~pa~~zc~ }~ figu;a cÍ~ p~~id'o 'de Estado y el 

Ímperativo'de democratiiáiai .. pirls/canclÚyó: ''QÜizá séríanecesario convencerlos de 

é¡ue sean ·~1í()~ c!UÍ~n~s:~e '~'~e~~~~~- ~:nU'~st~~ ví~ ~-~clfica, clVica, que se quiten su 

pasamóntaña;, adqÜl~r~~ ~11 i<ls~o y: l~én~ri. 'as{ como tantos ~e~canos, por la 

· demo~racté 1'" : P~r illti~o í{;:3';iie ~~ncÍí~i~nÓ ~u -~sisten¿ia: · 
Si antes d~, tá_, c-6~~~-~~ÍÓ~ g-,~n ,;~·lÍ~·~a~~nCia ust~d· el abandono de la vía violenta, se 

encari(a' la- ::~·ació~ :~~n:-~~~t~~ y ~~mb~e. si convence a los zepatistas de que pueden 

h~ce~ ~ ~~ ~i~ffio ~-~~~~'.-~~-"~~Cab_i._ de su dignidad y con lo admiración activa de los 

. mexicanos, la sóC~C~ad civil y la _opinión mundial serán su mejor "resguardo histórico'\ 

Faltan dos semarÍas p~r~ l.a Convención, hay tiempo para reflexionar y dialogar. 

lServiÍá lni pre~~O_cia. en·· ese caso? Cuente con ella. 122 

Considerand? 'qu~. su propuesta era viable y podría ser aceptada por . el 

subcomandante, . Krauze viajó a San Cñstóbal de las Casas el 26 de julio, al día 

siguiente- de_ publicar su contestación en el periódico Reforma. Este mismo medio 

aseguró que estando allá conversó con el Obispo Samuel Ruiz, pero que no pudo 

121 /dem. 
122 "Responde Kruuzc u Marcos". Rt!fonna, México, 25 de julio de 1994, p. 2. 
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entrevistarse con Marcos. Tres días más tarde, el grupo San Ángel discutió y descartó 

la idea de reunirse con el subcomandante. 

La mayoria de los intelectuales públicamente convocados rehusaron ·de la misma 

manera- asi~tir por diversos motivos o simplemente guardaron silencio. Así pues, a la 

Convención Nacional Democrática asistieron, además de Carlos Monsiváis en calidad 

de periodista, y Hermann BeUinghausen como enviado de La Jornada, sólo dos 

miembros del ·directorio de Nexos: Elena Poniatowska y Pablo González Casanova. 

Amb~s eJ1 calidad, de integrantes de la presidencia de la Convención que estuvo 

dirigida por Rosario !barra de Piedra' 

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

DEL 21 DE AGOSTO DE 1994 

Inmediatamente después de la jornada electoral, con los resultados preliminares 

dados a conocer por el Instituto Federal Electoral que anunciaban la victoria del 

candidato priista con un 50.05% de la votación total sobre 28.94% para el PAN y 

18.93% para el PRD, habiendo aceptado Acción Nacional su derrota y eón eL PRD 

debatiendo sobre el "rasurado" del padrón electoral y sobre diversas irregularidades 

que dijo haber presenciado, la revista Nexos dedicó íntegramente su Cuaderno (ya 

convertido en una sección más de la publicación) del mes de septiembre al asunto de 

las elecciones: En la primera página Arnaldo Córdova aceptaba haber previsto el 

triunfo de Ernesto Zedilla pero se mostraba sorprendido ante el amplio margen 

obtenido por el PRI: "en mi opinión las elecciones fueron las más limpias que hemos 

tenido a lo largo de la historia; pero fueron tan ventajistas, tan inequitativas y tan 
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injustas como lo han sido todas las que hemos tenido desde hace más de sesenta 

años". 12.
1 

Por su parte, Aguilar Cam!n, Rolando Cordera, José Woldenberg y Soledad Loaeza 

ensayaron algunas respuestas a la pregunta que se hacían todos los analistas: lpor qué 

la gente votó por el PRI? Fuera de sus páginas quedaron .todas las irregularidades y 

presuntos fraudes detectados y expuestos por los partidos d~ oposi~ión; esp~cialmente 
el PRD, y organizaciones de observación elector~! c~\;,o ;Afianza (:¡~'e~. ':; 

- ·-~<=<{J''' 

Ya con las cifras oficiales dadas a ~o'noce~. por el: JFE y avaladas por los seis 

Consejeros Ciudadanos, dos· de los:'ct;ales figu'ra~; en el. direct~rlo d~ 'Nexos: Juan 

Molinar Horcasitas y José Wolde1,1.berg; Carlos Fuentes, quien poco antes había 

advertido: "En México eidste eI problema de creer que las elecciones son limpias só.lo 

cuando pierde e{,Pru: está e\ ~¿~rn;al ; no puéde ser, el PRI puede ganar''1.,¡, publicó . 

en ia Jórnad!l un' artíciilii tltul~do "La; tentaciones mexicanas", en el que, después de 

asegurar que su voto. había siclo por el PRD, intentaba una explicación del triunfo del · . •,,•" -_ .. 
PRI muy en su estilo: 

P~{s donde la. familia cuenta más que In sociedad, México votó por su 'padre y por su 

, m~~~e~·:~t. P~f!:-id~. Revolucionario lñstitucional, suma casi patogéni~a:·d~ -~~~~~~~ ~nsia 
de., arriParO ·filial: No importa que nuestro padre nos azote o nuéstrn madre ande en 

nial~s·.-.~ro\.es~·: Qué chingados: son nuestro padre Y nliestia rOadre, con todos 'sus 

defectos. Nos salvan de la oñandad. Ciñen desde hace 65 años nuestro horizonte vital. 

· Ojaiá fUeran mejores,· menos tramposos, menos violent~s,.más .democráticos. Lo que no 

--puedén· dejar de ser ·por lo visto· es "mi famili~", 1.~ QUe'.Jdistribuye puestos, golosinas, 

prebendas, filantroplas, regaños, disciplinas; llamadas al orden. lNo serla ingrato que el 

, campe~ino o el lugareño que por primera vez recibió una dádiva de Pronasol o 

PÍocampo, votase por 1n oposición? 125 

123 "Elecciones: una evaluación", Nexos, no. 201, México, septiembre de 1994, p. 1 
124 "Homenajean n Jos Puentes", Reforma, M6xico, 24 de mano de 1994, p. 14-D. 
125 "Las tentaciones mexicanas", La Jornada, México, 24 de agosto de 1994, pp. 1 y 32. 
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Octavio Paz intentó una explicación menos metafórica, aunque no menos visceral, en 

mucho parecida a la que diera después de las elecciones del 88: 

Para explicar la victoria del PRI se ha dicho que muchas irregufaridadcs empañaron la 

elección. Se volvió as( al nrgumento del fraud~. La verdad es que hubo irregulnridndes 

pero, ni por su número ni por su cuai:itfa, invalidan los resultados finales [ ... ] el hec~o 
. . '· .· .... 

que expli.ca la dcr~~ta d~ ·'ª ~P?sición no es u~ .. su~~ .. est~ · fraud~, sin~ su _división. Esa es 

la clave y no hay que busca~, otra_[.:.] Alg~nos hablan de'. un '.'fraud~ descomunal''. Lo 

vefdaderamente'descOr;1unal ~s·e~~:~ afirÓia.Ci.~n~·; '.~ . .,· , _ "i .. "·'· .~ / _~. _'~~ .;~~~ -.. ~ 
-.-.·:' ':_~~~}:·.·:':· ,.:_;.;(: -~~."~-\ .. ;,,,. .:.;;· ,'.-::.·~,_-;\':· :: 

El .escritor destacó, ''laextraordinarla ~fluencia de.votantes"y laauibuyó a "una 

mutación en. la ~onci,e~~i~ ~~:1~n~1·:~ qV~ ;~?eJ~. ~ris~'b;i·~iÓ~ •. ~~ d~-ble m~ndato: 
cambio y estabilid~d: ~'Jorge Carpizo' y.· Jos otro~ miembros del' lnsÚtu~o Federal 

Electoral pued~~ ~si~r ~rgitli~~~s: e~ta; el~~~i~nes, ~ ;~s~r de ~us i~p~rfecclones han 
" - ~ -- . - ' ·~ -·' ' _:.>_· - - . ' ' - ' - . . - - ·. . ' 

sido extraordlnariá~·~ 

Paz volvió a ata~ar· al PruJ porque ;;asistió a la Convención convocada por los alzados 

de Chiapas. Me pr~g~ni~.·-¿~Ómo un partido democrático, que ha renunciado por 

principio. a la Viol~h,cia,~~~~de' ~olaborar y manifestar su solidaridad con un grupo 

armado?,;; ~bi~rtáni~llt_7;'d~spúés de sus ya tradicionales críticas, defendió al partido 

en el poder:· "ELPRI actúa, co.mo una enorme sociedad mutualista, gran canal 'de 

movilidad ~ocia! ·en los 'dominios de la política. Es imposible entender la solidez y el 

arraigo del .PRien el c¿mpo y en la provincia si se olvida este aspecto de su acción 

como gran s~ciedad de,~yuda mutua';; y después a Televisa: 

[ ••• ] OC? pu~de ~S'nor·a~e_.Que en todas las grandes naciones democráticas, las empresas 

privadas de información y publicidad tienen el derecho de sostener esta o aquella 

opción política: Un. derecho que. en genern1. ejercen. Tlie New York Times, ejemplo 
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recicme, favoreció la candidatura de Clinton. Lo que sí es justo es que todos los partidos 

políticos puedan expresarse con entcrn libenad y con horarios y tiempos semejantes. i:u. 

EL FIN DEL SEXENIO DE CARLOS 

SALINAS DE GORTARI 

Antes de conchtir su mandato, el Presidente Salinas concedió una serie de cinco 

entrevistas que fueron conducidas conjuntamente por Ricardo Rocha y Rolando 

Cordera. Éstas fueron transmitidas diariamente entre el 7 y el 11 de novie.nÍbre a 

través de Televisa y Televisión Azteca a las 10:30 PM. En una de ellas, dedicada a·la · 

política social del sexenio y transmitida el 10 de noviembre, Ricardo Rocha cuéstiána :, 

al Presidente en tomo a una de las más constantes críticas al ProgranÍá Naclb~al ·<le 

Solidaridad: su alto dispendio en publicidad. Dirigiéndose a RolandoCord~ra;'~alilÍas 
aseguró que, en su calidad de Presidente del Consejo Consultivo del Pronasol, Cordera ·· 

le había he~ho · 'riotar en los meses posteriores a su constitución; que el Pr~gr~ina 
carecía Ú una' difusión adecuada y que, atendiendo a sus comentarios, ~5· cj~ése' hábía' 

il;;plementado una amplia campaña disponiendo de los tiempos qu~ é~ !~~ ~~dio~ de 
'.· '· . . ;..' '·---· -::< . . ··:---,: 

comú'nicación cor;responcien por ley al gobierno. Rolando Córdera asintió Y. c~rroboró 
lo dicho por el ~andatario. 

Pocó des~ués; 'el 22 de noviembre, el Presidente Salinas e~tr~~ó 
0

loque a;gunos 

dieron en llam~; sú "regalo de despedidá" a la con1unÍdad 'im~leét~al: ieJ 'Centró 

Nacional de las Art~s; ar; cénnpiejo monumen'ta1 de ocho' ed\fico~i~J~s ci~e ;eúne ahora 

a la Escuelá. Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esméralda", al Conservatorio 

t2ó "Las elecciones de 1994: doble mundillo", Vuelca, no. 215, octubre de 1994, pp. 8·13. 
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Nacional de Música, al Teatro Polivalente 1000, a la Escuela Nacional de Ane Teatral, 

a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporáneas, y al Teatro de las Artes. 

Ubicado en lo que antiguamente fueron terrenos de los Estudios Churubusco, el 

Centro Nac.ional de las Anes, fue motivo de gran polémica cuando se anunció el 

proyecto, puesto que cierto sector de la comunidad intelectual estaba en desacuerdo 

con que se edificara en terrenos que consideraba de enorrne valor histórico por haber 

sido escenario de· grandes e películas; mientras que otro sector se opoflía al gran 

dispendio econÓini~o . po~ conslderar que serla más benéfico para la comunidad 

artísti~~ e~pl~¡~;cÍ~1ci di;~ct~~ent~ en estímulos monetarios a los creadores. En el acto 

de inaugu;~ciÓll, el pre~icÍente del Consejo Nacional para la Cultura y las Anes, Rafael 

Tovar y de Te;esa, .señaló que la realización del centro requirió de una inversión total 

de 250. millones de nuevos pesos aportados -dijo, sin especificar en qué proporción

por el gobierno y la iniciativa privada. 

--- , --

Alrededor .de 70 artistas e intelectuales asistieron a la inauguración y:.recibieron, en 

días af!teri~r~s ~fl{in;,.i~¡;cióri del C~naculta par~ una cen~cqtie s~ llevana a cabo esa 

misma noéhe: Éri c!Íalos in~tados -entre ellos; coiiio es lógko; vari~; n1iembros de los 

grupos VueÍta y Naos: compa~iéron lá mesa con él Presidénte Salinas. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

[ ... ] cultura y poder pol(tico integran 
un solo territorio en el que se gestan las 
condiciones de un amplio consenso en 
torno al Estada [ ... ] no s6lo de ideolo-
g(a vive el consenso. · 

Roger Bartra 

Durante el primer capítulo de esta tesis se concluyó que el Intelectual, siendo un 

creador y transmisor de ideas, cumple una función social al comwúcar ideas -propias o 

ajenas- a través de Jos diversos canales de comwúcación a los ·que tiene acceso. Se 
·e- • • _ -0.' -. o _' _.-',O .••. ~,,•_- ·- .·- _- _ -

afirmó también que durante el desempeño de esa función s·oclal, el intelectual suele 

participar en el campo de la poHtlca, dentro o fuera de las esferas de poder. 

Analizando el caso particular de los intelectuales agrupados en tomo a las revistas 

Vuelta y Nexos pudo constatarse que además de las mencionadas publicaciones y sus 

respectivas editoriales, para expresarse, cuentan con diversos foros y medios de co

mwúcación públicos y privados. A través de la revisión de las trayectorias (que fue 

posible documentar) de los integrantes de los directorios de ambas publicaciones, re-
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sultó visible que el grupo Vuelta está Integrado por personas esencialmente dedicadas 

a la literatura y a las artes; mientras que Nexos está conformado básicamente por In

dividuos que se han abocado al estudio de las ciencias sociales. 

Comparativamente, pudo evidenciarse que los miembros de Vuelta han gozado de un· 

mayor número de reconocimientos y becas, en especial · prové'nientes de IÓs recursos 

estatales manejados por el Fondo Naclonalpamla Cultura y las Artesy por e)Slmima 

Nacional de Creadores de Art.e. Nexos porsu'pane·ta~1>1énhi(recthido'estfmulas~o
netarlos del Estado, aunque ~n menoi :escal~ a·tr~vés d~ctÍéhas; i;ui1fí:~~~es ~rural~s 
y en varios casos, cuando sús mÍembros'.llán'i>'articip,.dó'dérit~;; d/ia ad~IíiisttaciÓn 
pública federal. ··. · ·.·;·:; '· •' · · · ·'•·'·.'''' " .... , · .. · 

~· ,. : ,-~,~ . ' . . : .,. :·.~: 

En cuanto a las diferencias entre los íÍie~lo¿ l~pfésos d~ cio~iu!Aic~~óri ·~ lo¿~Úe am-
-.' " -t' '·'··· • ·,. ..- .• ,., .. , .. ..,., ·" 

bos grupos tienen acceso; se obserVÓ que si bien C:Uantit~tlvame~te nlngooéi Uevá Wia 

ventaja considerable, cualltativan1ente :l~s .ml~["b~qs ~~ N§s i:itl~J''# ~ti ~ubllca
clones con máyorrecono~ie;\'ifr fuiije'.'~·· " : y . : ' >. ' '.'e•: > 

~~~~~~~¡~~í-~~1 
artística y literaria más que en los áSuntos pol(tlcos;· 10 'cuaJ no hidmpedldo que varios 

de sus ,miembros se ha~ s~ado a'las convocatorias encabezadas por los cÍireé:tivos 

de la revist~ para respaldar al gobierno -como en el caso .del desplegado en apoyo al 

Presidente después de la detención del lider petrolero Barragán Camacho- o para exi

girle modificaciones en el campo de la po)(tlca cultural -como sucedió cuando las au

toridades hacendarlas modificaron la exención amoral-. Así mismo, podría decirse que 
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en el directorio de la revista Nexos hay una especie de "grupo compacto" respaldado 

por Carlos Fuentes, al que penenecen Héctor Agullar Camín, su esposa Ángeles Mas

tretta, y su hermano Luis Miguel Aguilar; así como la mayoría de quienes entre ellos, 

participan o han panlcipado directa o lndlrectamente en la admlnistraclón pública fe. 

deral o se dedican a la Investigación polltológica: Rolando Cordera, José Woldenberg, 

Anuro Waiman, Carlos Tello Macias, José Caneño Carlón, Raúl Trejo Delabre, Enrique 

FlorescBllº• Sole,dad Loaeza, J.uan MoU11ar.Horcasitas, Rafael Segovla, José María Pé· 

rez Gay, Al~jancir.a Moreno T()~mno y Gilbenopuevara Niebla. Entre el resto de los 

mie111bras de,1 11".~erógén~o grupo hay qu1~11es no participan en la política; quienes lo 

hacen desde las Íilas de' Ia op'oslclón, c~mo Ai-flaldo C.órdova y Adolfo Gilly; quienes 

mantlen~ ~~ p~~iclÓ~ ~tlca j ills~arit~ fi~~t~ al slste~a. como es ~I caso de Cario~ 
Mo~lváls /Lo~e~~;; M~y~r; y. háy t~blén aigtll1os miembros difícilmente ubic~bles 
dentro de l~s m~ncióhad.os ~~ñ~eXtos '~i,JTli, PabloGorizál".z Casanova o Elena Ponla-

towska;, :",'' 
,,,, H·:.. 

A loI~go ciei último capítulo, dedicado al segiilmiento.de lrui.actltudés que los . - -, . - ' - ~--·- .. , _, -··· - . - ._, "'- _-, " - . -. - - - -- -

miembros cÍe ambos grupos tuvieron entre. ellos y frente al sistema político, quedó cla~ 
ro que tanto loslíderes de Vuelta como el "grupo co111pa~o" ele Nexos:apoyaron al 

Presld~nte S~as en la coyuntura postelectoral del 88 y respaldar~ri las ~cclones ~m-. - .. -... - . ' - ' ' - . '· .... , .. , ... ·. 
prendidas por el gobierno durante el sexenio, sumand~ en algÚnas 'ocasiones a dlver'. 

sos miembros de sus respectivos directorios. Quedó cl~o tambÍén qu~ ~úÍti.pl~ io~e
grantes_ de 81f'bos grupos se vieron beneficiados con la política_ ~nif.ll 'del gpblemo y 

que las _diferencias entre ellos, partiendo de una desavenencia l,deológi~a. sehÍlil blfur

cado en ia expansión, consolidación y conquista de espacios de desanollo cultural y/o 

de poder político. 
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Cuando un grupo de Intelectuales -con el prestigio profesional que ha ganado por su 

cuenta- respalda a una Institución pol{tlca o brinda su apoyo a una medida tomada por 

ésta, coadyuva a su legitimación y a la formación de consensos; requerimientos ambos 

para mantener la estabilidad en un sistema pol{tlco y para generar las indispensables 

cuotas de gobemabllldad. De esta manera, cuando Octavio Paz, Carlos Fuentes; Enri

que Krauzé, Héctor Agullar Camín y los Intelectuales que éstos pudieron· convocar, 

apoyaron abiertamente las reformas económlcas; sociales y políticas empr~ndldas á lo 

largo de la ~dmlnlstra~ón delPresldente Carlos Sal!J1as de. Gortarl (~eñalado Ícis pen

dientes y celebrando.~~ alcrÍnz~do);le~tlm~on lalÓ~~ ~e la a~inl;tk~ón sallnlsta, -

que fue h- de prlsa é~'1a ;~~~~iac16ii ~~6~.ÍriíÍc~ y ;ü~~os ap;~5;J~d~e~~/~ri' Ia 

adecuación ~oUtléa p~ ~i:rlb;i¡: 'a ¡~·~~;iic,ci;ici~ 'ieai,'; ./. • -;'2 ,; .• 

En un intento p~~ ci;antlft~aren de~a· medida los Úod~ctos realei del ap~yotáctt~ o 

explícito· que·.-¡05-.·~en~?¡{~~º~ ,i;,t~leétialei; brtricia'r~~. '.tl.ré~~~- p~_líticod~an~e el 

sexeÍllo 1988~ 199~/ sé ab~ hi pcisÍbllldad dé empre¡'.¡der _ W1 ej~rdclo contraráCtlco; es . 
'"" '-"''- ''.(, , .. ·, __ •' ""• -'·'··· • i·.• •- • .,,, '"'···,. ,·.•-, •r.,• -- ,' '•' 

decir, jugar con W1 tielll¡io inex1s1eme:'é1 verbo ser en su fonÍÍa aiitepretéritÍI,' o seá; el 

hubiera> Eri·~~~·~je3cici•)tí<li~~~6<l;'.í~5 ~~~i~6s:~f ~~~·6~ -~~sa~; l~. s1:-· 

gulentes: -. ;; · 

• lQué ~ub~e,~a I>"ás~~e ~¡ a ¡füal_#~el_me~cie)_¡{¡¡o'~~j98t(oC!~\11()faz:~n. higar_de. 

haberapoyado-~c~1ó~'s8Jin.~ de Gort~huble~~p0yadó'a~Manuel Cl?uthler o a 

~~&~~t,~jfi~~~g~~::· 
del electorado m~xicaÍio? lQué hubie~ pas~d~ si el Nobel mex!ciuio, pos~ergándo 
sus desavenencias con Carlos Fuentes lo hubiera invitado a sumarse a esta hipotéti

ca campaña y juntos -en compañía de Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze- hu

bieran viajado a las capitales de los países norteamericanos y europeos, pugnando 
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por la anulación de las elecciones y buscando el apoyo de la comunidad inte(llacio

nal para la realización de una nueva jornada? 

• lQué hubiera pasado si los intelectuales agrupados en tomo a los grupos Vuelta y 

Nexos no hubieran asistido a la presentación oficial del Consejo Nacional para la 

Culrura y las Artes y, si los convocados no hubieran aceptado fonnar parte del jura

do del Fondo Nacional pa~ la Cultura y las Artes? lQué hubiera pasado si, en un 

Intento por boicotear la política cultural del sexenio y sus Instituciones, además de 

no haber asistido al mencionado acto; hubieran convocado a la comunidad anística 

entera a no lnvoIÚ~e con.el proyecto gubernamental? Ysl ésta hubi~se respon

dido favo~bl~inenté, lquiénes habrl3!1 lntegrandp los co~ités de;ev;.íuaclón del 

Sistema Nacional de Creadores de Art~, qÚlénes habri¡;n sollcltalldo swi becill;? 
. . . . . '. . .". ·.-· ,',• .' . ' './·' 

• lQué hubiera pasado si en vez de publicar un desplegado en apÓyo il!Presiderite 

Salinas, el trece de enero de 1989 hublese 'ap~re~do i;í{ la; ¡>ágtn..S' de Í~s ¡írindpac 
• • • • • • •• ' 1 • ·=· "'" ~ ' . ' ~ . 

les diarios un manifiesto en contra de la destitución cié!_ lf~er ~elr?léro-ftnÍlado por 

los mismos inteleeruales que signaro~ eldespl~g~do "ele apayci?'¿~~é 'hubie'ra p~a
do si el directorio completo de Nex~s se hlibi~se s~~doáim~fl~~io}a ¡;avés,de 

' . ' ~-~ 

los medios de comunicación a los que tiene acceso hubles_e. convocado ·a la Insurrec-

ción? 

• lQué hubiera ocurrido si Vuelta y Nexos, en lugi;r de, orgÍlttlz~~ encuentros y colo

quios Internacionales por separado, se hubiéién '4udo e~ la integración de un f<;>ro 

intercontinental en el que Octavio Paz, ~urnándose a las criticas de Mario Vargas 

Llosa en contra de la "dictadura perfecta'', del sistema mexicano, hubiera ampliado el 

debate hacia· la Injusticia legal y resdlstrlbutiva que Impera en el país o si hubiera 

atacado el liberalismo social del Presidente Salinas? lQué hubiera pasado si Aguilar 

Camín hubiese presidido una mesa de discusión en tomo al Programa Nacional de 

Solidaridad en la que Rolando Cordera, Carlos Tello Macias, José Carreño Carlón y 
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el resto del "equipo compacto" de Nexos se hubiera lanzado a critl-car la política so· 

da! del sexenio y a pedir la desaparición del Pronasol? 

• lDe qué manera se habría modificado la correlación de fuerzas entre los panldos 

pol{ticos mexicanos si Gilberto Guevara Niebla, Héctor Aguilar·Camfn y Enrique Flo· 

rescano, en vez de trabajar para la Secretaria de Educación Pública, se hubieran 

sumado a las filas del PRD y -respondiendo a su vocación juvenil· bajo la·s.upervl· 

slón de Heberto Castillo hubiesen participado en la elaboración de libros. d~:i~;no 
gratuitos de historia, con el enfoque del materialismo histórico y la luchad~ ·C¡rui~~? 

• lCómo habríaevoluí:lonado el conflicto chlapaneco sí Jcis lntelecfuales 'de: N~; y 

Vuelta hubleranapo;.ad;:la bécla~adón de la Selva i.a2a~d~lla? ~gÜé 1n1p·a;;o habría 

tenido en Ja oplnlónptlbJlca mundial ~a gira lnt~~..-cl~Jl~ e~~ab~zadJ po~;CUatrO 
·... ' · .• ' • "' -. . . -· • • . - . " ' ~ . . . . , •. ' , ,. ' -. '· ,» ' ' . • 

de. los maY,ores· esCrlt~res d.e. habla hispan~. (Paz,• Fuente~~ Vargas· Llosa· i.Garda 

Márquez) abogando Pº.~ las Cllus~ dei EZLN! solicitando fa r~~iffiJ,¡ l~edl~ta ~del 
Presld~nte sal11l8s y la conv~~at~rlaa un Ímevo C~ngi:eso ConstÍtu~~Jlte? .. 

• lCómo habrla ~~ácc16nadoÍaopÍn!ón~ptlbÜc~ si desp~és deJ.~eslt~to'de.Lttlspo
naldo ColoslÓ,. durante. el s~gulmlentÓ .televisivo. de ·.Jacobo .Zabludowsky, •• Octavlo 

Paz hubiese teléfÓneádo·a los·e~ttidtós deTélevls~Y~n ~utmÍ~eil:ilói~n~r;;-liÍd~ · 
en vlv~; nó hubiera' 1n1pÚbado eri el ~eslnatoalosincltadores de"18,Jl~1erici~.slno .ª 

::BEt~~~~LTu-1!.~~~~~~!~~ 
de firmar el de;plegad~que'ftnnaron, hubiesén süscrito ·~~;¿¿mu~l~ad~ conJuíito 

seilalando p'Óslbl~s cfutpable~ dentr~ de las fllas del slst~·~a·~oÍf~¿~ iil"~¿~n~? 
lQué hubiera suc~dldÓ sÍ la nominación de Ernesto Zedilla hubiese sidci pública y 

unánimemente rechazada por los Integrantes de los resp.ectlvos directorios de Nexos 

y Vuelta? lHabría tenido algún efecto el hecho de que Ángeles Mastretta en vez de 

encabezar la "Marcha por la victoria electoral" al lado de Ernesto Zedlllo y Elba Es· 
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ther Gordillo, hubiese encabezado la 'Caravana de caravanas' al lado de Patricia 

Ruiz Anchando y Superbarrlo?lQué hubiera sucedido si !os líderes de ambos grupos 

intelectuales hubiesen confonnado un grupo contrario al San Ángel, no para evitar, 

sino para acelerar el 'choque frontal de trenes"? 

• lQué habría pasado si Octavlo Paz y Carlos Fuentes hubieran aceptado la invitación 

del subcomandante Marcos a la Convención Nacional Democrática organizada por el 

EZLN, y hubiesen convencido de asistir a· Mario Vargas, Llosa y a Gabriel García' 

Márquez, todos en calidad de integrantes de, la p~~si,dencla? lQué hubiera pasado si 

Enrique Krauze, en vez de rech;,zái- públ!cámente lah1vltaclón del subcomandánte 

hubiera aceptado dlrlg!rjunÍoc6n 7AsÜil~ ciiniíll,~~1ariclo C~rd~;:;,rciu~várá' Nie-
··' . ·;,,. '¡:.· ·- ·' ' . ··-..~' ·'. \ .. ,- '.-' ' .. '. ,- ,--,., . . --- • 

bla, Soledad Loaeza y Enrique :Flcirescaiio '8Jguna de' laÚels''mesás , de lá . Corwen

clón? lQué h~bte;.i ¡)85ado's1 'd~sd~ el ÍÍÍlproV!s.~dci ÍerrltiJrio'cltlá'paneco bautizado 

parios levantad6s como Águascallente~}iodos eÜos seliubleran dado a 1á' tarea de 
' .... , _. ·-. -"""'' ,, ' . - ' . .· ..... ' . 

Informar pormenorlzadaníente lo o~do é~ ,el acto; a travéS de los inedl~s de co-

munl~aclón c1;; Jcis que'dis¡Í6nii'n, ap;,y~d~--~ada resoÍuclÓn tomada por Í~s seÍs mil, 

asistent~s al'riilsm6?< ''.~ ;é: ~L ,~· , 
• lQue hubier.; oc~do en ftn,;~i lo~ -mlembros de Vuelta y N~os que ápo~~n ~tí; 

' ·' ·.. - ' ~,- . T' ... ¡· . . ,- . ,. - . ~. 

bl!camente al régimen sal!nisiá se, hubieran enfrentado a éste? lQué, repercusiones 

habría tenldo ~I he~hcl de que los integrántes de ambos giupo~ qu~ no se p~~nUncla
. ron J'Dlítlcarn~nte\tlli-aflted sexenio, IÓhubieran hecho en contra del gobi~mo? , 

Entre la lllultlpliclcta;( ele ~~spue~tas poslbies a este juego de preguntas; 6ibría espe

cular que, d~ h~be~ ~ldo 0;~~ ~lgÚna ~- 8!8unas'cie Ja5 i~terrogact~nes:cci~~á~~as, él . . ., . - ' . .· 
resto d,e ellas podrían haber variado sustancialmente, ocasionando cambios en la con-

catenación lineal en que fueron presentadas: 

• lEl Estado habría destinado los enormes montos que invirtió en la instauración del 

Consejo y del Fondo Nacional para la Cultura y las Anes; en la confonnaclón del 
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Sistema Nacional de Creadores de Arte; y más recientemente, en la edlflcaclón del 

complejo arquitectónico que conforma el llamado Centro Nacional de las Artes? 

• lHabría revenido parcialmente la leglslaclón hacendaría en materia de exención 

fiscal, o en primera instancia no habría tenido oponwtldad de modificarla? 

• lLos miembros de Nexos que participaron en la administración pública federal, ha

brían sld
0

0 Invitados a formar pane de ella sosteniendo posiciones contrarias al ré

gimen? 

Dejandó a' un iádo la ejéicltactón lúdica yaténdléndo a la actuación real que tanto el 

gobl~mo co~() ¡()~ ~iemb;ós'de V~eli~ y N~os,óbservn:.on diir~te el sexenio 1988-

1994, resalta boii;h;~~º; ~iaiid~d 1ii eVlde~cta~ón 'O:e q~e el Presidente salinas ganó 

consenso~. -c:Uota~ d~' le~tlmldad- a pantr del ~poyo popular que pudieron generar, 

como lfdere~d~ dplnióri, Í~~' m~~ci6~adgs iii~e!edUaies; y resulta claro también que los 

lnteÍectu~les 6i,~~~i~ri p~~l~~6; -~b;as de p~d~;- a partir del apoyo poHtlco q~e 
tanto pu:de i~cuh;a;e'í; .;¡;' ré~e~ ;r~~ide~cl~Ú;ía como el nuestro. 

, --.;~.: ' - ' . - ' ' . . . . , 

En un anáÍi~i~ cci~tb'.b~~~fi~b de i~i~~lacl~n~s enfre los intelectuales y el poder, ios 
beneficios <i~ed~pu"s considerabl¿ment~,Ídentlficados: ambos.ganan; si.n embargo, 

cale;;!~ i~s ccis't~~ ¡ia~' at~nni~ ~ bai~ncé presenta mayo~~s d1ti'cu1iad~s puesto que 

la estimación de las pérdidas está ;~jeta a ~onderaclones .;,ao!Óglc~ .. 

Es evidente. p~r ejemplo, que C~los PÍ.Íe~tes pe~d!Ó pre~tlglo moral' apoyando al en-
' .. - . . . - - ' " .. ,_. - ~ . - ' . . . ., - '~ ~ . 

tonces PrcsiC.h;ni~ Lul~Ecl!évéiTiá: El hecho de é¡ue nó r.idlq~~ en'~¡ país resulta slgnl-

ficatl~o .. Aunque'en su momento obtuvo la.codiciada embajada de México en Franela, 

hay muchas personas que continúan reprochándole su acercamiento a ese régimen. 
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En una entrevista reciente Femando Fernández, cuestionó a Fuentes respecto al con

tenido de Tiempo mexicano: "llama la atención el hecho de que rescate en ese llbro, 

esperanzadoramente, la figura de Echeverria, y no aluda al hecho de que él era el Se

cretario de Gobernación cuando sucedió la matanza de Tiatelolco. lCómo explica us

ted eso?" el escritor respondió: 

Eso no tiene la menor importancia. Lázaro Cárdenas era el Secretarlo de Gobernación 

de Ortiz Rubio durante las matanzas de ese régimen, de manera que no se puCde.ocu~ar 

al Secretario de Gobernación, ni al ejército siquiera, se acusa' al Presidente de 1a· Repú

blica (.:.] Ec.he\;e~a n~ e~resp{,nsable_ dc_Tiáielok~, fonp<>~~ lo es. 1,1~r~~lino Gnrda 

Barragán~ tam~§ lús Alf~,ns~,so~~na del Rosal; ~s G~-;ta-;~ Dlaz p_;da{es ei ú~ico 
' que tenlá las facultÍldes éonstitui:ionnles para ordenar qué sucediera lo que sucedió. 

, ·• ·- · · ····:::.··;;:·· ,. , · --- ,_ ,:',· . .:.=:::·1 · ',-- ·, 

Hablend'o dÍ~ho 'que ~1-~~s!denté <l~'1a Repllbllc~ era ~I· ú~~~ ~¿~ f~~ult~des constl-

i:,?~t:i~~~~~tf ib~~¿};~f.;~ 
momento se dio IÍna lixpllcaclón en ei sentido ele qué era Úna provricactón contra la 

po!ítléa de Éc~e~~~~: ~ °';;:,.. ~e~~~~ 'déldiaz~rdiÜ~t~ y_~~ trido é1~o los JiaÍca~es 
habían sido orgafiizádos bajo Dfaz Ord~z; pero 'yo creo que slgué\m' ;~ntCÍ brumoso el 

- - - , ,•:'~ ·-,;·.- - ~-o- i- ,:---~-o -;'-' ~ 

asunto".1 

Reduct.r las causas del apoyo que Jos lntel,ectU'.11es brinclan ~-u~ ~etermlnado. régimen 

a motivaciones pUrarnente egocéntricas, a" la ronq11lsta' 'de espadas cie poder o a la 

búsqueda d~ privilegios, lmpllca dudar cÍ~ la buena. fe de lo~ lnt~Íecru~es y d~ sus le

gítimos propósitos de influir en el poder para encaminar al gobierno hacia el cumpli

miento de sus deberes y hacia la optimización de sus funciones. 

1 "Cuarto de visitas: Carlos Fuentes", Viceversa, no. 2. México, julio de 1993, p. 16. 
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Los intelectuales de todo el mundo siempre han perseguido el sueño de una mejor 

organización estatal, no sólo en términos económicos, sociales y polltlcos, sino huma

nos. Lo que podría estar en tela de juicio, no es pues Ja teleología que Impulsó a varios 

miembros de Nexos y Vuelta a respaldar el régimen del Presidente Sallnas, sino los 

caminos que ellgieron para acceder a Ja consecución de sus fines, puesto que llegaron 

a extremos tan cuestionables como la. pBrtlcipación de algunos miembros de Nexos en 

la elaboración de los libros de texto Í¡ratultos~ •· 

' 1- .• · 

SI los Intelectual.es que apoYa!on aSall?~ k> hkÍ~ro~ a~~hdlerÍclÓ.¡¡ sus ccÍIÍvicclones 

personales. y ~espondlé?do.únlcaffieóte 'á Jos dictad()s.dés~• •• 1nteUgéndas.·y ¿oncien: 

cias, es un asumo purSriieme'éct~~ ~~~ tr~ci~hde l~s llmlt11~onestemporales ; meto'. 

dológicas de esta .tésls.!tb qué si'¿s p~slbleco~lgnar ~rí es~as,págÍrias ~~que el estado 

global d~ ~~rdidas ¿n eÍ ~aso'd~ l~ reÍación d.~ N~s y Vuel~a ¿on ;eÍpoder; se encuen

tra complÍ~ádÓ por el i~~IÍtabl~ llrt~ó'.i~é aínb;;s grcip05· ~ostlen~n érÍire ellos y Í>or 

las ré~érctlslones pdbllc~ ciéí~sriio: . "' 
=-.::- .- :~·," - , ·:<_;je; 

En. el mesdeJullÓ de.1993, ~aUó a Ja vent~ El debat; p;lfricÓ e .intelectÍial 'en México, 

un' uJ)~ <lk :,~;ne 5,¡;;Me2 ·s~sa~ey;'.<:aí~li;,áci~r<le V~eú~: Ei.~~¡~~Aie~t';itó ser.un 

autérÍtlco aju;;t~de ~;nt..:~o~ ~l.·giúp~ cÍp¿iitcír.' LáSreaccionks··~~· se'.WcierÓn.espe

rar: N~os org;mizó ~¿;~ ~edoridas paá ~tlcarlo y ~gunci~ ~~m~ros 'de Vuelta Wcle-
: « ."~>º-"'~'.:~<~:·-= .. -~!:~'¡.!<".-~'-., -~C:;¡-;:,·_· .. ·:,~;>~'>;.;~:-\',··:'· ~r '·:<·.·. ~'f(~.'-.. ;-~·.'.· :;•: .. ·::r·i:_."~~-~: -~:"_'· -

rol\ lo. pr~pl.o para ,defenderlo.La prens~ <!ttltural, .d~dlcando varias pág!flas al !'pleito 
entre las ;n~~cclciir~~~;;;~;;;;-;¡,u;;s·;·~u~~;~ló~: . ' ' "' ·.·. .. . 

En el citado libro, Sánchez Susarrey debatió centralmente lo mismo que en diversas 

ocasiones ha criticado Octavlo Paz: el hecho de que varios miembros de Nexos -habien

do defendido en su juventud las doctrinas marxistas- en la actualidad apoyen a un ré-
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gimen polltlco que poco tiene qué ver con sus antiguos ideales; participando Incluso en 

la aclmlnlstración pública de un sistema polftlco que pugna por el liberalismo económi

co. Octavlo Paz ha extendido sus reclamos exigiéndoles una retractación pública de sus 

Ideales juveniles o cuando menos una explicación de su cambio Ideológico. 

Uno de estos personajes aludidos, Gllbeno Guevara Niebla, quien fuera miembro del 

Consejo Nacional de.Huelga en 1968 Gunto con Marcellno Perelló, Luis González Alba, 

Eduardo Valle, Pablo Gómez.y Raúl Álvarez Garín), quien se distinguiera por su lnter

vénción enlas lti6v111iacÍones es~diantiles de la época, así como por su mllitancla en 

las. ru.is de la J~v~~tÜ-d 'c~m~sia y.'~.~r su trabajo en la organización revolucionarla 

Punto Crítlco;füe severamente C\l~stlonado en 199~ -~andoaceptó UJ1ª delas subse

cretarlas dé Edui~éiÓ~ Públlc~'. nÜ sólb'por sus exéompafte~s dé. luch~ qu~ ab¿ra ffini
tan activamente en las·. filas' del opoclslolllst~ Partido ~e la. Rev~IÚclcS~ ~e~~crárt,ca, 
sino por.~ preÍlsa ~ ge~eritl. o~~e ·;¡;;ª ~~ir~t.ist~ q~e ~¿~éecüi~:itl s~~ariáii.6 
Proceso, sle~do Ya subsecr~t.llio, Gu~Vilni Nle~lá aJlrmói ;;../ .• :;7; oéc,:/f:~, ·~i'' .; ; , .·• 

Yo no he cambiado de ideas, sÓ~tengo mÍs ideas y nÓ rénunciéa ni~&;ino de ~is'prin
. cipios ~¡ de, 011s ideas por ~~epl:·r~n p~;~t~ ;n ;lsec{~YpúbÍl~o~'~~t~y'c;~~~n~~ d~·-;.1a,· 
:::~~:-¡:n:~ª~:e:~t:,~:;~;~':sr:;·~:iréº~á·i~~~1í1Ji~~fi~,f·1~:r~r1ii-~:~ 

. {s~2 -- _F-, ;-~-~- -"-·-·"';_- ----.;-o·- '-<coó-'·"~-'<1-f!~:" ~~-;.. :-::.~.):~"'· . .;;-·~~~-'- , ·:::;-''f 1 -'.:~'.~~ 

-,," -¡~;~:;~:_)t.• ·,~,,·~~~-- ,.,=o:-.;·-:·o_ 

1M~;eª:rzst::d:~:~i~·d:ir1~1~~~~~je:f~~:;~:~s¡~~i;~6ánti~~:t 
tanela, río es n1,1eva ni privativa del grupo-Nexos como bien lo señaló C:arl~s Fuentes en 

una reseña sobre La guerra de Galio de Agullar Camín. Refiriéndose a la figura del 

enigmático Gallo; prototipo del "Intelectual orgánico de la hegemonía burguesa" (si se 

2 "Niega haber 'cambiado de chaqueta' el subsecretario Gilberto Guevara Niebla", Proce.so, no. 835, 
México, 24 de agosto de 1992, p. 23. 
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acepta la descripción gramsclana de éste), Fuentes afinnó: "sin prejuzgar la buena fe 

de nadie, puede decirse que casi no existe un Intelectual mexicano (me Incluyo en 

ello) que en un momento de su vida no se haya acercado al poder, confiado en que 

podía colaborar para cambiar las cosas, Impedir lo peor, salvar lo salvable".3 

Femando Vizcaíno, el autor de la Biograf(a política de Octavio Paz (misma que el 

Premio Nobel sÜele citar cuando la pre~a !Ó cuestlo~a sobre su actuación en el terre

no político), '.'5e~ q~~ é~té ~~da ~omLlió'~oií las !de~ soclalls~as, pugnó siempre 

por la' paz; la libertad y la democ;,¡cla y, erÍ consecuencia, decld!Ó apoyáf a Salinas 

porque "sabe que ~I pri,~eso de clé~~~atlzación debe ~er Sraclual: lás .·cambios VIolen-

tos lastlm~ las lnstiitiáones: y d~~ ia ~siabtÚdid de la .~ación".4 . 

Así pues, la dlstanct: y el,tle~po darán el ~eredJzll~~ ~~specto ~la calificación 

ética que me~ezck'10~ lntel~Juales'.qu~'~o~~yuvarofi·. a ia Jegl~acl~~de ia fi~a 
presidencial y a la Creaclóllcie coitsé!lsos. polítloos durante el pt!riodó.anauzado en este 

trabajo. NÓ ob;tru;te,' h;blcl~ ~~nt/de i~ pr~ocÜp~ctón riirrnal qJe han m~estado 
esos mismos irilel~ctuales debaÍiélldó e~tre ellos';~ la 111Z de la ápliiióri púbÍlc~' su re-· 

---- -· . --, - '"_,,:_.-,°"'_,-_.e_-" - --·•• - -- _, - -"'-- ._,_ ... - -· ~-,·--~- ·- - '·" - -- --'- --· .·_,-:o '·o· --

laclÓn frente al póder(res\IJta dificil vencer la' téntaclÓn de Intentar wt;Señalamlento 
personal-al reSPf~O. ,..,_. ';< --

-. :." . .'_~· -_·- -~:~::;i- : 
·-¡· 

Durante el prime~ capítulo, al ~illzar}as teorliacl~nes de Ant~¡,lo Gramscl y Nor

berto Bobblo so~ree! papel de lo~ hrt~l~CtUÍiles, pudo constatarse que iunbo~ pens~do
res s~ mru;ej~ slín.11Itáne~~~t~ en: do~, pi~~~: el J~i ,;~~~ y el ~~¡ ;;~eber s~r'. Las 

lnquietudeS .que SUiaroiíia'eiecctó~ deÍ objeto el~ ~stÍldlo ¡ d~' e~tii iilvestlgaciÓn 'fueron 

3 "Galio o el duelo de tas éUtes con Ja modernidad como réferi, El Nacional, México1 30 de agosto de 
1991, p, 1y20. 
" Tomado del resumen de La razón ardiente: Biografi'a polftica de Octavio Paz [España, Alzagara, 
1993], publicado en La gaceta del FCE, no, 279, México, mano de 1994, p. 13. 

214 
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Inquietudes valoratlvas similares que obedecieron al Interés por responder a una pre

gunta añeja: lcuál es y cuál debe ser el papel de los Intelectuales frente al poder políti

co en nuestro país? 

En una de las mesas organizada por Integrantes de Nexos para crltlcar el mencionado 

libro de Sánchez Susarrey, el politólogo Federico Reyes Hernies aseguró con plena ra

zón que "el atraso político que vive a nuestro país Incluye a sus Intelectuales porque 

una sociedad que mira corromperse a sus refer~nteslllorales te~a por no creer en 

nada.[ ... ] hó; quetaitto se habla de. mod~niizar r' deinC>CT;¡tizaral plÚs,' mlrembs con 

:r:j~~~J~·~B~~~:r:~~~~~~ 
-.·._-:., ) .. :·: "- ,,~ .. ,.~ ~~X-~J_L·~ -LJ;;; . . -~~{~-. .e¿ ;<~::-.,~·-:;~e;:::, -. ~ -.-- .. ~~ ;_:·~·-!t> ':(; · 

E~ta reflexión cobra ~special relev~cla_ a raíz de Ja éllsí:Usió,n g~nerada en tomo a la 

delllocracl~ <iÚtant~ el p~océso electo~ del 2i de'.ág~sto dé 199~y s\is secuelas: En Ja 

lnsta~cló~ de tiria ciuwi-ti d~~~éTáctc~ é~ -~ti~sU:o ~lrls,'i~ Í~~'k ¡¡furi¿ó;; creado

ra de Jos ln~eleétu~.e~~ ~ii\·elaciÓ~ con el po~er, éÍt éi1o'~adica1a in;portancl~ de con

tar con un sector iritelectual ~tÍco y progresista que -d~ntro ~ foera dé' poder:. pro-

mueva Ja libertad y el bienestar Integral de la nación mexkana: · · 

En un prinÍér momento, la subjetividad del estudiante, del ln.;:estlgador, del científi

co;· es décl~: d~I sujeto cognocente, se manifiesta en toda ciencia' dllrarite 1~ elección 

del obj~to de estudio. Detrás de esta elección subyaéen !Ós . .;:ai~~es 'propio~ del sujeto 

cognoc~nte, las Inquietudes. que lo guían a escoger preclsam~nté un 'objeto y no otro 

dentro del cúmulo de objetos disponibles en el vasto espectro de las ciencias. 

5 "'El cadalso y el altar. Libro polémico". El Universal en la Cultura, 5 de noviembre de 19931 pp. 1y4. 
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Personalmente encuentro tan legítima la panlclpaclón de los Intelectuales tantp den

tro, como fuera del poder. Dentro, cuando consideren que desde la posición en que 

puedan ubicarse sean capaces de trabajar por sus ideas con honestidad y conservando 

la Independencia de sus juicios para cuestionar desde adentro Jo.que encuentren cues

tionable en el sistema político. Fuera, cuando piensen que resulta Inútil o Irrelevante 

participar en las esferas de poder porque desde las filas de la oposición pueden acer

carse más a la consecuslón de sus}deales, o euÍtndo consideren que la túnguna de las 

opciones políticas existentes responde ~sus' convicciones y cd~ctdan 8uiiiecerse bajo el 

amplio techo de fo so~edad c:Ívn para d~sde allí; practl~~db la impárcialldad, colabo

ren a criticar lo que ~néllen~en Crltl~able, ~poyen lo q~~ ~6fis1deren apoyable, reco

nozcan lo que}upong-~ ~~conocible y pr~pong'.111 altematlv'!' viables para la solución 

de los problemas y coÍlfllctos que día a d{a polarizan cada vez más a las diversas fuer

zas poUtlcas y a los distintos actores sociales que confonnan el México actual. 

Diciembre de 1994. 
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