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Introducción 

La relación de los intelectuales y el poder político es un fenómeno social que ha 

provocado intensas polémicas en México y el mundo. Politólogos, filósofos y 

escritores han abordado con profundidad este tema, sin embargo, en nuestro país 

carecemos de investigaciones académicas que aporten nuevos datos y 

contribuyan al estudio del papel político que desempeña la elite intelectual. · 

El debate sobre el problema que plantea esta investigación no es reciente. Ya 

Platón establecía, en La República, que los filósofos eran el remedio para los 

males del Estado; argumento que fue rechazado siglos después por el filósofo 

Emmanuel Kant quien decía que "no hay que "esperar que los reyes hagan filosofía 

o que los filósofos se conviertan en reyes, y ni siquiera es deseable, porque la 

posesión de la fuerza corrompe inevitablemente el libre juicio de la razón"1
• Este 

debate surge casi desde el momento en que nace la filosofía misma. 

Para muchos estudiosos de. la ciencia política y la filosofía, el objeto de este 

análisis pudiera se·~ .un asunto eminentemente filosófico, porque hay quienes lo 

consideraneomo.:"eldilema de saber y poder, de teoría y praxis, de pensamiento y 

acción". Para: ofréls es el "dilema de razón y voluntad". Pero ciertamente también 
".·- ,-_ --. 

es un fen_óm~no de poder. Es un fenómeno de análisis político en el que inciden 

los más diversos,factores ideológicos, sociales, económicos y culturales. 

·El_ estudio. de la relación de los intelectuales y el poder político parte de los 

conceptos fúndamentales de la ciencia política como es el poder. Una vez 

establecido claramente lo que se entiende por poder en las principales corrientes 

del pensamiento político se hará un breve examen de la historia de las ideas 

políticas que existen respecto al poder. 

1 Pcr la pace perpetua, Scrilli Í'ofilici, Turln, 1956, p. 316. Citado por Norberto Bobbio en "lntcllccUuali", 
Enciclopedia del novcccnto, lstituto dcll Enciclopedia Italiana, vol. V, 1989, p.798 (trad. por José Fcmándcz 
Santillán en Norberto llohhin: el jiló.mfo y la pof//ica, FCE, 1996). 



La relación de los intelectuales y el poder en México durante el siglo XX es muy 

peculiar; tanto, que al respecto se pueden hacer analogías o comparaciones al 

respecto. El novelista Jorge Volpi señaló recientemente que para entender esta 

relación, habría que hacer una metáfora e "imaginar un matrimonio mal avenido 

que, después de muchos años de convivencia,. no encuentran motivos ya para 

separarse. Igual que dos enamorados que tras compartir 1Jna pasión insaciable 

terminan devorados por la rutina, el poderoso y Eii ·¡~tele~tual en México siguen 

unidos por la costumbre y un preocupante cl~sc:Óndciriiie~ió m'utuo"2
• 

La .. confirmación de. una. relación .. ~ÍJ'.~pa~i:n~ia. -~~ces~ria". entre políticos·.·e 

intelectuales nos obliga ~ an~li~~~. ¿witi .·ha .sido el papel que ha~ jÚg~?º los 

intelectuales, especialmente aquellos que por su influencia políticÉj . y social 

pertenecena los grÚpós)nás selectos de la elite intelectual mexican~>E~te 
análi~is, su~gió'l:I p~rti/ci~ ~~~·reflexión personal para descifrar una gr~n dntÍdad 

' . 
de hechos y acontecimientos sociales que son producto de la opinión de la elite 

intelectual mexicana. 

Discutir y afirmar que todos los intelectuales sirven al poder y que sus juicios están 

motivados por prebendas o coerción de la clase gobernante, sobre todo en una 

sociedad que ha conseguido la garantía de sus libertades individuales, sería 

inexacto. Sin embargo, parto de la idea de que todos los intelectuales, pero aún 

más la elite intelectual, ha legitimado, a través del siglo XX las acciones del Estado 

mexicano, incluso aquellos acontecimientos en los que la incertidumbre se 

apoderó de la relación entre los intelectuales y el poder político. 

El intelectual es escuchado y atendido, se sabe poderoso poseedor de información 

y de una inteligencia superior al resto de los gobernados. Por ello, explota su 

influencia para ganar lectores, pero también honores e incluso dinero del gobierno, 

además de influir con sus ideas en las decisiones políticas que pueden determinar 

2 Vol pi, Jorge. El fin de la co11jura. En revista /.e tras /Jbres no. 22, Octubre de 2000, Afio 11. p. 56. 



ciertas acciones en su vida cotidiana. También ha habido intelectuales que 

siempre han sido críticos del sistema político, sin efT'lbarg~. es fc;¡,:~cto señalar 

que no han sido los más, ni tampoco han sucumbido 'a los .embate~ de un poder 

político presidencial arrollador que ·les ha ofor?ado; c:a~onjl~s' a travé~ 'del' sus 

publicaciones o a los grupos culturales que los p~~tégeA:':E~"·d~ci~?~i\ríii1ectua1 
forma parte de una elite con influencia polític:a, ~oderos~; ~~a:Z: ci~'1~gitimar el . . . . .· . . . . . 

ejercicio del poder de un gobierno autoritario ci represor. 

El lector encontrará un recor~ido: hi~tÓriC:o y puntual de las principales corrientes 

del pensamiento político . que/ contribuyeron a definir el poder, concepto 

fundamental de .la cienci~ pcil,ítiC:a. Enseguida, se estudiará cuáles han sido las 

principales teorías del poder, cion el fi.n de analizar a detalle la teoría de las elites, 

que sirve de .·base para ·. desarrollar el comportamiento de los grupos de 

intelectuales en México durante el siglo XX y, específicamente, su última década, 

La elite intelectual siempre ha formado parte de la clase gobernante, unas veces 

como consejeros y otras como críticos, pero sus opiniones y manifestaciones 

provocan y condicionan las decisiones que la clase gobernante toma. Por eso, los 

intelectuales son protagonistas del debate social. 

El concepto de "intelectual" es relativamente nuevo (surgió en Francia en el año 

1898), pero su uso y la referencia hacia un grupo determinado se ha popularizado 

y es· motivo de discusiones en la actualidad. Por ello, en la investigación se 

encontrará la genealogía del concepto, desde su nacimiento, hasta los debates 

contemporáneos, razón por la que se repasarán los textos que mayor influencia 

han tenido respecto al tema. 

Durante el desarrollo de la investigación se puede observar que incluso antes de 

haberse establecido socialmente el concepto "intelectual", la relación de esta elite 

y el poder político ha sido objeto de análisis en distintas partes del mundo. La 

complejidad de esta relación ha sido destacada en regímenes políticos con un alto 



grado de autoritarismo, como España durante el franquismo y Chile con el 

gobierno militar de Pinocha!. Es interesante señalar que esta polémi6~{r~laéiÓn se 

hace más intensa en 'sistemas políticos que transitan hacia la consolid~dón.de la 

democracia, como es el caso de México y esa es una razón más·· para ánalizar 

este problema como trabajo de tesis profesional. 

Los intelectuales crean y difunden sus ideas, su participación sociai } polítiL es . 
. ' ~:- ". ' 

abierta, sea ésta a través de la publicación de ensayos, libros, :iarúcuÍos 

periodísticos o manifestándose en coloquios, congresos, entrevistas o'd~l:Í~tes'en 
los medios. El intelectual siempre está presente para ser consultad;; ento~~balos 
grandes .•· temas . nacionales, independientemente de que s~ ; ¿5µ~~ialidád 
acadé.:;,ica o artística no sea el análisis político. Sus ideas y comentari~s tie~en el 

objetivo de influir en la sociedad, sea ésta sociedad civil o sociedadpolítica . 

. '·_.·. . 

El .intelectual está preocupado por su realidad y el entorno social, quiere afectar el 

curso dé las acciones de la sociedad y, por ende, que sus juicios sean tomados en 

cú~nta en la vida politica de su nación. Esa es la razón por la que su mensaje está 

dirigido a la elite, de preferencia a aquellos sectores que tienen la capacidad de 

repetir sus argumentos y debatir públicamente en torno al tema en cuestión. Por 

eso, hay quienes definen al intelectual como "el escritor, artista o científico que 

opina en cosas de interés público con autoridad moral entre las elites"3 . 

El intelectual no le habla al pueblo, le habla a las elites y son éstas quienes se 

encargarán de difundir sus ideas. Al tomar posición en torno a un tema de interés 

público se está comprometiendo y participa en las cuestiones políticas. Para 

Fernando Savater, los intelectuales son los inventores de la opinión pública sin 

embargo es importante distinguir, como lo hacía Felipe González en España, entre 

la opinión pública y la opinión publicada. Los intelectuales están interesados en 

publicar su opinión y que ésta se convierta en pública. Esa es una función politica 

y social, es el poder de los intelectuales; es el poder de la elite intelectual. 

1 Zaid, Gabriel. lnte/ec/ua/e.f en "De los libros al poder'', Edilorial Océano, I'. edición. Mé.xico, 1998, p. 78. 
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En el siglo que inicia, es necesario revisar la función de los intelectuales y 

establecer los nuevos desafíos que enfrenta la inte/ligentsia mexicana. Es preciso 

explicar que si bien los intelectuales poseen características similares y pueden ser 

considerados en uno o varios grupos, esto no significa que todos piensen de la 

misma forma o que su relación con el poder político sea la misma. Cada uno de 

ellos es diferente y así lo hacen saber a Ja sociedad en sus publicaciones o 

manifestaciones, es por ello que la complejidad del problema que se plantea en la 

investigación presenta diferentes categorías de análisis. 

! . . ' 

México ha sufrido grandes y constantes transformaciones. Desde hace algúnos · 

años, actores sociales como los sindicatos, los medios de comuni~6iÓn, · Jos 

empresarios o las universidades han transformado su papel en torno ~I ~ad~~ · 
político. Los intelectuales no escapan a esta dinámica de transformación, pe~d.de 

- .. :-- . . . i.· .... --- -··: 

acuerdo a los elementos que se estudian, el cambio no ha sido tan drástico como 

en otros elementos del sistema politice mexicano. 

Hay'ejemplos de la influencia política de los intelectuales durante la última década. 

Para· .. é:ontar con elementos de análisis sobre la función política y social del 

int~l1:1ctual en la década de los noventa y el año 2000, se estudian varios ejes 

/•: • te~áticos. Estos son: las reformas constitucionales en materia electoral; el 

.;• 'P?o6Éiso electoral de 1994 y el surgimiento del grupo San Ángel; el movimiento 

·· .~j:riiado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas; y, el proceso 
.·· .. ; electoral federal del año 2000. 

' ~-~·;_ •, ·, ; • - -·e 

., .. _;' 

;;'/E~tcís ejes no son determinados al azar, se definieron con base en un análisis 

:'.? Yfi9G~oso de los acontecimientos políticos y sociales más relevantes en México 

i.-·.*ntre 1990 y 2000, se consideró también que en estos eventos la elite intelectual 

ha . participado más activamente, por Jo que su comportamiento requiere un 
. ';· Erll.tfosís detallado. 
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El complejo tema que se aborda en esta investigación es tan actual como sus 

protagonistas. Para algunos, este problema debe resolverse con una participación 

activa en la toma de decisiones políticas, en la que el ideal es cambiar las cosas 

que criticamos, "desde adentro". Así lo considera Rafael Tovar y de Teresa para 

quien la relación entre intelectuales y poder debe ser de respeto y libertad, aunque 

existan "reglas no escritas que permiten tener una relación muy sana entre los 

intelectuales y el gobierno y que no descartan que haya intelectuales en el 

gobierno[ •.. ] hay una enorme vinculación entre lo que son las tareas intelectuales 

, y lo que son las tareas políticas"4• Para otros, como Federico Reyes Heroles, quien 

sigÚe la escuela de Daniel Cosío Villegas, la relación entre intelectuales y poder 

político debe ser "distante (porque) es incompatible estar cerca del poder y tener 

un pensamiento totalmente independiente"5. Finalmente, Gastón García Cantú 

s~~tl~~e que a pesar de sus afinidades políticas, en los intelectuales siempre 

debe pred~minar el común denominador de un afán por servir al país "por sobre 

Íodás las cosas; por sobre su ideología, la coincidencia de defender a la nación"6• 

Lo importante es buscar el mejor equilibrio entre ambas definiciones y posturas. 

Esa relación polémica es la que se ha analizado. 

Los antecedentes y estudios que existen en México sobre el tema son 

insuficientes. Sobresale la investigación realizada por Roderic Ai Camp sobre las 

características personales, de formación académica, desempeño profesional e 

identificación ideológica de los intelectuales mexicanos; también destaca la obra 

de Enrique Suárez e lñiguez quien hizo un recorrido histórico de los grupos de 

intelectuales en México; otra aportación académica es la investigación que a lo 

largo de los años ha realizado Gabriel Careaga, compilando diferentes textos, de 

autores mexicanos y extranjeros, además de su propio análisis. Recientemente, la 

profesora Laura Baca ha realizado importantes investigaciones sobre el tema. 

4 Entrevista con Alejandro Toledo y Pilar Jiméncz en Creación y poder, editorial Joaquin Mortlz, México, 
agosto, 1994. pág. 156. 
' Ibídem, pág. 187. 
6 "Epilogo de julio: toque de queda", en Excé/.<ior, Mé.xico, D.F. 21 de julio de 1972. 

8 



A pesar de estas significativas aportaciones académicas, este tema ha sido 

olvidado en las investigaciones científicas durante la última década. No ha sido así 

en la opinión pública y los medios de comunicación, que han permanecido atentos 

a la relación de la elite intelectual y el poder politice en el México del siglo XX. 

Esta es una de las motivaciones para dar seguimiento a esta problemática desde 

una perspectiva de estricto rigor académico, necesario para la elaboración de una 

tesis profesional para la licenciatura en Ciencias Politicas y Administración Pública 

en la UNAM7• 

La importancia de esta investigación académica se centra en que la elite 

intelectual mexicana, desde que existe, ha jugado un papel central en la toma de 

decisiones políticas del país y en indicar alternativas a los gobernantes, pero 

también se h~ caraéteirizado por su permanente análisis· crfti~o d~ I~ situación 

política y social de la nación. Hoy, según dicen ellos mi~mos,.los intelectuales son 

una conciencia criticá del gobierno mexicano. 

¿De qué forma influyeron los intelectuales en estos acontecimientos politices? 

¿Cuál fue su papel político y social en la última década? ¿Quiénes han sido sus 

protagonistas? ¿De que manera se ha organizado la intelligentsia mexicana? Son 

las interrogantes que se intentan responder con esta investigación. 

Los resultados que arrojó este trabajo, son una nueva aportación al debate 

académico, político e intelectual y, estoy cierto, serán de utilidad para los lideres 

de opinión en su vida cotidiana. Esta investigación intenta aportar una visión 

amplia, no limitada por compromisos ideológicos (que comúnmente padecen 

algunos académicos e intelectuales) para exponer sin ambigüedades los más 

diversos puntos de vista en torno al tema de los intelectuales y el poder. 

1 En la investigación rcali7.ada en 1991 por el profesor Francisco José Dlaz Casillas titulado /.a licenciatura 
en Ciencias /'ollticas y Administración l'ública: un estudio sobre titulación (19JJ-199/) de la FCPyS sólo 
cxistla una tesis profesional sobre el tema (la del profesor Enrique Suárcz e lñigucz). 
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Las propuestas y comentarios de los intelectuales serán,. hoy más quenuríca, un 

elemento. para. ge~era~ consensos entre . las. diversas tlier.zas 
1
pollticl:ls del país. 

Similar al· papel.qUe.jugaron ·en la transmi,sión depoder~s 'en.el ~ño de.)994 o 

para la construcción de instituciones ~mo' lo hicieron con su irl1puÍso y respaldo a 

la reforma electoral de 1996: '·' '\'/: ' ; 
- ,·,, '.. "-«-,:_:<~~:'.~e 

En los próximos años, s~guramenfe'la é1Íte: i~t!3Íe~t'Ja1''~·exi6ana será protagonista 

en las grandes transformado~~s n1<fi~n~Í0'sy~u~~~t~ ~(~;ddeso de consolidación 

democrática que vive núestro paí5';.'pc)¡.;91i6, éií'il~;~s~rio estudiar la relación de 

los intelectuales y el p~de~ éste ~~~~ ~~:t~iiia;~,a~~ ~I debate en los años por venir 

y esta investigación es ~naaportación académica en el análisis de esta compleja 

relación. 

El debate y las polémicas por el contenido de esta investigación continuarán, 

porque los intelectuales seguirán siendo una elite de gran influencia en la política. 

Por eso, Octavio Paz dijo que los intelectuales seguirán obsesionados por la 

política: "desde los románticos alemanes e ingleses hasta nuestros días, es la 

historia de una larga pasión desdichada por la política. De Coleridge a 

Mayakovsky, la Revolución ha sido la gran Diosa, la Amada eterna y la gran Puta 

de poetas y novelistas. La política llenó de humo el cerebro de Malraux, envenenó 

los insomnios de César Vallejo, mató a García Lorca, abandonó al viejo Machado 

en un pueblo de los Pirineos, encerró a Pound en un manicomio, deshonró a 

Neruda y Aragón, ha puesto en ridículo a Sartre, le ha dado demasiado tarde la 

razón a Bretón ... Pero no podemos renegar de la política; sería peor que escupir 

contra el cielo: escupir contra nosotros mismos"8
• 

Khemvirg Puente 

2002. 

8 P..iz, Octavio. /.a lelra y el ce/ro. Texto de presentación del número 13 de J'lural, suplemento cultural de 
Excélslor. México, octubre de 1972. 
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CAPITULO 1 

Los intelectuales y el poder 
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La relación de los intelectuales y el poder es' un fenómeno social que pravo~ 
polémicas. Para analizarlas ~s ·· nec~sario comprender· algunos ~nc~pto~ 
fundamentales de . lá ciencia polÍti~, los principales estudios sobre l~s 
intelectuales y la .relación entre ambos. Ser.á indispensáble conocer lás pi"indpales 

contribuciones teóricas que, sobre el tema, han aportado algünos de los 

principales pensadores de la ciencia política contemporánea. 

1.1. Estudio sobre el Poder. 

1.1.1. Concepto de Poder. 

1.1.1.1. Conceptos y tipología. 

El concepto fundamental para el estudio de la ciencia política es "poder". Sin 

embargo, a pesar de los intensos debates teóricos en la historia reciente de la 

ciencia política, no hay una corriente que haya logrado definir, con el consenso de 

las escúelas del pensamiento político, una versión acabada del concepto de 

poder .. 

Hoy. en día, empleamos el término "poder" de manera indiscriminada. Esto lo 

confirma el profesor James G. March, quien dice que para todos los que viven en 

una sociedad contemporánea, el poder es algo notorio y real, "nuestros debates 

de las grandes cuestiones sociales, políticas y económicas se centran en discutir 

si ; tiene poco poder y j demasiado"9
, es decir, no siempre refiriéndose a una 

forma específica de poder. 

9 Citado por Easton, David. I'wfoques sobre Teorla l'o///ica. Amorrortu Editores, Madrid. Primera edición, 
1996. P..íg. 109. 
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En Ja vida cotidiana, cualquier grupo social o erite .eolecÜvo ha descubierto la 

imperiosa necesidad de "tener poder' para influir; ya sea en las grandes 

transformaciones internacionales o en la solución de la problemática de sus 

necesidades básicas de sobrevivencia: En eualquier organización social, su 

influencia política se basa en el poder acumulado de ésta. 

Aristóteles creó una tipología del poder; distinguió tres formas tipícas de poder con 

base en la sociedad en que se apliéa: h{primera, del poder del padre sobre Jos 

hijos; la segunda, del poder d~I "arii6 's~b~e, los ·esclavos; y, la tercera, del 

gobernante sobre los g6b~mad6;_, : i=~ ; ~~ta descripción de . las distintas 

representaciones ... del ·•·. podér pddem~s; ve~ '..quef el • podér .• poi ítico se refiere 

únicamente a 'ª . úttirn.ª f~~ª cie P,~cier, 05· ciécir'.· aque1í~ entre gobernantes y 
gobernados. Desp~és, e1m'ós'ar~·ijaiér;rii~Ó·:q~~o(r~ ~ÍÍ~~io de distinción es aquel 

. de acuerdo ccíri I~~:; p~~;6n~~ p~;a bie~' de'\á~'. cuales se ejerce el poder: el 

pa!ernal, enprove~hó de 16s hijos; ~I patronal, en provecho del amo; y, el político, 

que está dedicadoa atender a ambas partes, tanto al hijo como al padre, tanto al 

arri6 6ómo al esclavo, y qué es el llamado "bien común" (bonum commune)1º. 

Sería John Locke, quien años después analizaría la tipología aristotélica. Intentó 

establecer las diferencias, como ejemplo, entre el poder del padre sobre Jos hijos y 

del capitán de una galera sobre los remeros frente al gobierno civil. Concluyó que 

el poder descansa en la generación y en el derecho de castigar (en los dos 

primeros casos), mientras que en el gobierno civil, el poder descansa en el 

consenso. 

Los tipos de poder, según Locke en Ensayo sobre el gobierno civil, son Jos 

siguientes: el del funcionario sobre un súbdito, el del padre sobre los hijos, el del 

10 Bobbio, Norberto. La polilica. En José Fcmándcz Santillán. Bohbio: el filósofo y la politica. Fondo de 
Cullurn Económica, México. Primero edición, 1996. Pág. 135. 
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amo sobre los criados, el del marido sobre la esposa y el· del señor sobre el 

esclavo. En c:Onseeu~ncia, una versión sintética de su tipología del ·poder sería la 

sigulente11
: 

1 ) Padre-hijo 

·• 2) Amo-servidor . 

3) Dueño-esclavo· 

. 4) Gober~ante-góberr;iado. 

El poder p~te~~al padr~-hijo ~s.la posibilidad.de que .. los.padres edUqJen y formen 

con ·~tilidad a sus d~~~~dieri'tes per6 fill~liza; casi siempre, ~n la lllayoría de 
,., '.. "' ' ''"· ···-

¿dad de 105 h;jos>i< : • i} : . > . . " 

La relación. afno-se~ido~ ó''criadc/e.s la-qu~ ~stá basada en una relación laboral 

-- que se Cfjraélerizapor.Ía re~~f"le~~~iÓ~~~ciJnónlica de un servicio. Es una relación 

. de. poder-~egulad~ y qJe ~~ f~~d~-b~J~ i:i~rtas condiciones aceptadas por ambas 

partes:- -" 
~~;,>:;~'~·~>; '.· ·' .-.; 

El tipo dueño~sclavo·~ueade cuando una persona está sometida a un poder 

arbitrario yurÍ ~o~Ínio.~bsoluto de parte de otro individuo o grupo (los amos). 

Fin~lmente. está la relación gobernante-gobernado, o magistrado-súbdito como 

tambflá~ l~Uama Locke. Ésta nace cuando un número de hombres decide unirse 

en sociedad, renunciando al poder de ejecutar la ley natural y, por tanto, 

· c.ediéndolo a Ja comunidad, constituyéndose así una sociedad política o civil. El 

hombre se subordina a lo que ordenan las leyes bajo las cuales vive, para no 

11 Locke, John. En»ayo .l'obre el gobierno e/vil, trnd. de Amando Lá7.aro Ros, Buenos Aires, Aguilar, 1963, 
pp. 28·29, 191-195. Cilado por Carpizo, Jorge en E:/ poder: su naturaleza, .-u tipologla y los medios de 
comunicación masiva. Bolclfn Mexicano de Derecho Compamdo, nueva serie año XXXII, número 9S mayo
agosto 1999. 
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verse sometido de ese modo, a la voluntad arbitraria de. otro,. y poder seguir 

libremente la suya propÍa. 12
. 

Por otra parte, Thomas Hobb~s; otro clásieo de la teoría' política; también definió al 

poder y sus disÍintas forffi¿Ís de manifestaciÓn/Éi dljo ~~é'e1 ·~~der ;d~ un hombre 

(universalmente consider~do)' ~~sí~t~' én. $'~~ medi~~ pres~nt~~ p~~a 'obtener 

algún bien m~nifiesto"13• 1-iobbes ~eñala que ~I póder puede ser de dos form~s: 
' . " : ,: ~ ' . ' ,, : .. . ,. " ' ' ' 

original o instrumenta{ . 

. ' . . . 

El filósofo señala que poder n~tural u original es la "eminencia de las facultades 

del cuerpo o de la intelige~cia, tales como la fuerza, belleza, prudencia, aptitud, 

elocuencia, liberalidad o nobleza extraordinaria"14• Poderes instrumentales, dice, 

son aquellos que "se adquieren mediante los antedichos, o por la fortuna, y sirven 

como mecanismo para adquirir más, como la riqueza, la reputación, los amigos y 

los secretos designios de Dios, lo que los hombres llaman buena suerte". Esta 

distinción o tipología del poder me permite identificar la necesidad de establecer 

parámetros para la definición del poder en el caso específico de los intelectuales, 

en específico de la elite intelectual. 

Un intelectual tiene poder en la medida en que tiene reputación. Como afirma 

Hobbes, "cualquier cualidad que hace a un hombre amado o temido de otros, o la 

reputación de tal cualidad, es poder, porque constituye un medio de tener la 

asistencia y servicio de varios."15 La principal cualidad del intelectual es el 

conocimiento. Es decir, en los términos de Hobbes, "el éxito es poder, porque da 

reputación de sabiduría o buena fortuna, lo cual hace que los hombres teman o 

confien en él". Derivamos de esta categórica afirmación que los intelectuales 

forman una clase con poder. 

"Jbidem. 
13 Hobbcs, Thomas. I..eviatán. Fondo de Cultum Económica, México. Segunda edición, 1980, pág. 69. 
14 Jbidem. 
"/bid. pág. 70 
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La reputación de un intele~t~arfav~;~~ a·un grupo int~~;ad~~~;pers~nas con .. 

características similares y lo dota de p~d~r~ H~bl:Íes ~bunda diciend6 q~~ todo 

hombre tiene una estimación (precio) d~do po¡ 1C>s demás. Ej~~plifica C<Jn un jefe 
_-_ - . ' ' ·, - ' . -~. ' - . .. . ' - . : 

militar, quien en tiempos de guerrá vale .más que eri tiempo{ de paz. Así, el 

intelectual tiene un valor verd~dero, perC> ~s estirnacia'p6r'1o~·d~~ás, 'no pC>r Éll 

mismo. 

El concepto de poder implica necesariamente que, corno fenómeno social, éste se 

desenvuelve únicamente en sociedad. Un hombre aislado no tiene poder, en la 

medida de que no tiene influencia sobre nadie. Por tanto, fuera de la sociedad, es 

imposible que se manifieste el poder. Desde esta perspectiva, Hans Buchheirn 

dice que el poder es "la reserva de posibilidades que le están dadas objetivamente 

a una persona en virtud de la actitud y el comportamiento de los demás, entendida 

corno su capacidad subjetiva"16 de tal forma que el elemento "fuerza" condiciona la 

capacidad del poder del individuo, mientras que el poder es un fenómeno "social", 

"grupal". En síntesis, la fuerza de una persona se transforma en poder cuando el 

resto de las personas la tornan en cuenta. 17 Por ello, no resulta sorprendente que 

Bertrand Russell defina al poder corno "la producción de los efectos proyectados 

sobre otros hornbres"18
; o que Luis Sánchez Agesta diga que "es una energía que 

se proyecta sobre la vida social en virtud de la obediencia que Jos hombres le 

dispensan, obediencia que responde a la persuasión, al temor o a la aceptación de 

una jerarquía superior". 

El intelectual, cuyo propio concepto aclararé líneas más adelante, ha sido honrado 

por el poder del Estado. Los gobernantes han recurrido a ellos, en ocasiones, para 

orientar las acciones de gobierno estatales. Algunas de las ejemplificaciones de 

Thornas Hobbes en el Leviatán19 son las siguientes: 'Coincidir en opinión con 

16 Buchhcim, Hans. l'o/ltica y poder. Trad Carlos de Santiago, Ed. Alfa, Barcelona, p. 13. 
17 Carpizo, Jorge. El poder: su naturaleza, su tipologla y los medios de comunicación masiva. Bolclin 
Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie allo XXXII, número 95 mayo-agosto 1999. 
•• Amold M. Rose. /,a e.flructura del poder. El proceso polllico en la sociedad norteamericana. Trad, Luis 
León. Ed. P..iidós, p. 60. Citado por Carpizo, Jorge. lhldem. 
19 !bid. págs. 70-73. 
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iilg~lE!n es honr;ri~·; "solicit~; ~1- consejo d.e un hombre• o sus discursos, 

cualesquiera que sean, es honrarle"; "tomar consejo de algúien.~o utilizarlo en 

acciones difíciles es ho~rarle, pues ello constituye un sig~o que revela su 

sabiduría o pode;... sin duda,· de::acu~rd~·cbn las s~~Íencia~'.de H~bb~s, el 

intelectual es un hombre honraéfo y: pór lo tanto; poderoso.·. ·- - ' . . .. 

Nicos · Poulan~~s;aregurab~·~~·~ :s'e:.d~~~,entend:r."por;~od·e~, :~li~do a •las 

clases sociales, l~'bap~~¡~~d de'ú~á 'cla~E! b -.¡~·~i'9.sfc1~~~s!pa~a-realizar sus 
--~:/··~·-;,')'.::~---';:_ \> ,.··. '(i;~ - ,: .. ,~·-:;,·_·/' .'.~:-~t·<;-"·; .. 

··:c ... : .. ~<<·,{· ... :--·:.· - ·,;.,_()• >';.~'."'- ,: __ ~-. 

A partir de la desagreg~ción y de las dis¡inta~ fo;~:s d1:po~er,· ll~gamos a .la 

explicación de Norberto Bobbio quien distingue una tipología del poder. El 

politólogo italiano determina que el criterio más adecuado para distinguir el poder 

político y, de esa forma, delimitar el campo de la política y las acciones 

correspondientes, es el que atiende los medios de los que las diferentes formas de 

poder se sirven para obtener los objetivos deseados. 

El caso de los intelectuales es útil, ya que su poder no reside en el uso de la 

fuerza como lo hace el Estado, aunque eventualmente ha sido utilizada cuando 

ejercen directamente el poder. El intelectual, al igual que el sacerdote de las 

sociedades tradicionales o el científico, obtiene su poder por medios diferentes: 

mediante los conocimientos que difunden y los valores que predican. Bobbio 

abunda "[ ... ]se basa en la posesión de ciertas formas de saber inaccesibles para 

la mayoría, de doctrinas, conocimientos, incluso sólo de información, o de códigos 

de conducta, para ejercer una influencia en la conducta ajena e inducir el 

comportamiento del grupo para actuar de una forma en lugar de otra"21
. 

Max Weber definió el poder como "la probabilidad de imponer la propia voluntad 

:.de.ntro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el 

20 Poulanzas, Nicos. Estado, poder y .vocia//smo. Siglo XXI editores, 1979. Madrid, p. 177. 
21 Bobbio. Op. Cit. P:ig. 139. 
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fundamento de esa probccilidad"22
• Este· concep_to, aceptado ·en términos 

generales por las principalé~ escuelas del pensamiento político conterTiporár;ieo 

nos lleva a la définié:ión wa:.eri~na de dominación, qÚe d~be eriter1derse, dice 

Weber, como "la prC>babÍl~.ad ·d~ encontrar obedie~daia u~! mandato de· 
deter~in~-do · ~anl~rlido··.~~tí~ .:;~rs-~nas dadas~·~. ~, ·>,>:- ·~ :~ 

:·/ 

Es pertinente hacer una acla-ación. A pesar de que ha sido aceptado.en términos 

generales por los politólo~s contemporáneos, el concepto . weberiano : para 

referirnos a poder, el co-r.epto no es aceptado totalmente24
• El· principal 

argumento en contra es que Neber habla de la "probabilidad" y aún contando con 

todos los recursos y certeza~ por parte del poderoso, el hombre siempre es capaz 

de evadir la voluntad de OTO hombre, aun a costa de su propia vida, de su 

bienestar o de su libertad, le que finalmente conserva intacta en lo más íntimo de 

su ser. 

Para Bobbio, el pode~ es la capacidad de un sujeto de influir, condicion.ar y 

determinar el comportamiento de otro individuo. Ejemplifií::a diciendo que el vl~culo 
-· ..... -, ,- .--·-- . -__ .-,._. . - . -

. entre gobérriantés' y· gobeÍMdos es una relación ti pica de poder, con ello, es 

..• evident~··sUsi;rip~tí~'P:C>r I~ Corriente elitista del pensamiento político y qUe se 
- ' - . '- . : --~- '· - ' •. " .• t . ' ; • '"' ':- - !.i 

T~lcott:P~rs;o~~ concibió al poder como algo parecido al dinero. La figura que 

utilizó ejemplifica al poder como un "medio simbólico generalizado que circula de 

modo muy parecido al dinero, cuya posesión y uso permiten desempeñar más 

22 Weber, Max. Economía y Socu.Jml. Fondo de Cullura Económica. México. Segunda edición, 1944, 
Dccimotcrccm reimpresión. pág. 4~ 
:?3 /hitlem. . 
" Algunas ideas al respecto las dc.=rulla José Luis lloyo A Sistema l'ol//ico y Aulopolesis: la conlrib11c/ón 
teórica de l .. uhman a la Ciencia 1'0~11c" Contemporánea, En Judilh Bokscr (compiladora). Estado actual de 
la Ciencia l'olltica. Memoria del Congreso Nacional de Ciencia Polllica. !FE, UAM, CNCPyAP, 1996. 
Primcm edición. Ptlgs. 223-224. 
" Bobbio. Op. Cit. Pág. 135. 
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eficazmente el comeÚdo ele un cargo con aut~ridad en una colectividad"26
, Parsons 

. deja a un lado las luchas de fuerzas políticas. 

En el caso de la elite intelectual, ésta deja a un lado el poder político como 

ejercicio de la fuerza autoritaria. Su autoridad reside esencialmente en el poder 

ideológico como señala Bobbio, pero su capacidad de influir en la toma de 

decisiones no deja de tener fuerza política. 

1.1.1.2. Enfoques para el estudio del poder 

El estudio del poder es complejo. James G. March27, profesor de la Universidad de 

California, concluye que existen tres enfoques para el estudio del poder: 

experimental, de la comunidad e institucional. 

El enfoque experimental del estudio del poder se basa en el supuesto d~ L~Win28 , 
';·· .. , ·. '' 

para quien el poder es una suma de fuerzas y resistencias. un' confliéto en el 
',• '."' _,. ~ ., - - ' .. ; .. ' .· .. 

escenario social en donde b tiene una fuerza determinadá para éjercer sobre b y b 
. ", : . : '. . J.;' . . ·.; '. .'\~:. •I ' • . '->'~ -;,. . ···-, -' , 

tiene una resistencia determinada para detener los embate~;deaf~s·~e~ir;·~ste · 

enfoque implica necesariamente la exist.encia de una f~ed~ ·~pr~sora y un 

esfuerzo por resistir tal fuerza. Es, según el enfoque ~xperimental, una éxpresión 

de fuerzas. Otra visión del enfoque experimental .esaquél que suponen French y 

Harary29 quienes advierten que éste se. basa. en que el poder ejercido en una 

dirección dada es función de ladisÍribucióndel poder subyacente y de la distancia 

.·que sep~ra á las posiciones inici.ales. 

Regularmente, el enfoque del poder.de la comunidad es analítico porque trata de 

inferir el poder de los individuos dentro· de la comunidad observando sus efectos 

"' Parsons, Talcoll. HI aspecto polllico de la e.•·tructura y el proceso .mciales. En David Easton. Op. Cit. Págs. 
124-125. 
21 ¡..,~¡ poder df!/ ¡H)(ler. En Easton, Duvid. Hnjbque.\· sobre 1i!orln l'olllica. Amorrortu Editores, Madrid. 
Primern edición, 1996. 
""Kurt Lcwin. Vield 11iemyin Social Science. Nueva York, 1951. Citado por March, Op. Cit. J>-jg. 70. 
,. J.R.P. Frcnch Aforma/ 'l11eory uf Social l'ower en Psychologycal Review, 1956. Citado por March, Op. ·Cit. 
P:íg. 71. 
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en las elecciones comunitarias. Este enfoq~~ es. herramienta útil para analizar el 

poder que puede tener un grupo (en nuestro caso, la elite intelectual mexicana) y 

su Impacto en las elecciones comunitarias (en el caso que nos ocupa son 

elecciones presidenciales u otros acontecimientos políticos, pero , t~~bién 

abordamos otros ejes temáticos que no considera este enfoque). Los estudios 

basados en este enfoque son personales en la medida en que. S(J bas~11' en el 

poder acumulado y ejercido de individuos específicos. 

Finalmente, el tercer enfoque para el estudio del poder es. el in~titu~io·~·~1:; Es el 

más común en las investigaciones académicas. y sociales ~IJ~s' a~~liz~ las 

estructuras de las instituciones políticas para determinar e( p~cf~~;·ci~' l~s mismas. ·• 
·-:·; =::. ··: ·.- ~\ .· -·»\ ··-·.,~~·.~·'.t.'~,·~ :·:>': . ;::'.'.::·'. , -

Para comprender· c?~.• e~act,it~d los eleme11tos. 'y. l~!no~iéJ~:~~:·~~der/t;;~scribiré 
··•·a1g~nos res'.~u~dos. de un~· i~~~~ti~~bi?~: ct,e·~$rª~·: s~·r~l?i;:~~~p;~tR.~L~º·n~pto 
. de poder. Sus ·conclÚsiones' respecto' aÍ terna1son'claras •· para·entEJndér de la 

capacidad de los intel~~t~~I~~ pi;a'i~fl~if~~· ~I resto de I~ s~cl~d~d., 
·- ,_ .· -··,>· '·'·'· ,_ .. . ' . 

Estos son los elementos que 'c~~~izo detecta en su investigación sobre la 

naturaleza y evolución de,I poder: 

1. Es un fenómen~~5·~c:ia1, es una relación entre personas. En un hombre 

que vive aisl~do !lb se presenta la cuestión de poder. 

2. En la rel~ción de poder hay un condicionamiento de la conducta o de la 

voluntad~ntre el que ordena y el que obedece. 
'·,-'~;,<:> 

3. Esa r~l.ación.de poder es de carácter desigual, uno se encuentra en una 

. . sÍt~achS~j;rá~quicamente superior. . ~ .··· , .. ' ' ' _, - . 

· 4. ~i"~~~·~rderi~ tiene los medios para imponerse; no quiere expresarse que 

rí~c~~~ri~~erite los· tiene que utilizar, pero se encuentran a su alcance por 
o·-~·- :·: - -: ~."':"'.··;. ' 

si llega el caso. 

3° Carpizo, Jorge: lbldcm. 
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5. Esos medios pueden ser de la más diversa índol_e, como la coacción, la 

fuerza, los de carácter social, psiquico y económico. 

6. En un muy alto grado, no es necesario emplear esos medios para 

imponerse porque el poder del que ordena se reconoce, expresa o 

tácitamente. Se obedece por múltiples razones: por miedo, respeto, 

influencia, persuasión, interés propio, conveniencia, temor al 

desprestigio social, para "ganarse el cielo" o para no perderlo. 

7. Como fenómeno social, el poder es fluido, cambia constantemente la 

relación entre quien manda y quien obedece, se modifica de acuerdo con 

circunstancia de tiempo y espacio y con el comportamiento de los actores 

sociales. 

8. Siempre ha existido porque_ es un elemento indispensable a la vida 

social, es su energía; en con:>ei::L:Jencia, es un dato histórico que se 

encuentra incluso en las asociaciones más primitivas y a través de los 

siglos. 

9._ Es un hecho, en parte, aunque no exclusivamente un fenómeno fáctico y 

mecánico; pero no es la ley de la selva ni la ley del más fuerte o poderoso. 

Por ello, elementos importantes de y para el poder son su fundamento, 

legitimidad y finalidades. 

10.Es muy importante quien toma la decisión porque para ello debe estar 

legitimado por el prestigio, la ascendencia, la costumbre, la norma 

jurídica o el goce del consenso. 

11. A cambio de obedecer se espera algo en reciprocidad: beneficios propios, 

aseguramiento de la existencia, paz, orden, seguridad, protección y respeto 

a derechos civiles, políticos y sociales, conocimientos o la obtención de una 

vida eterna feliz. 

12.Existen conceptos.cercanos,al poder, como el de control, el de fuerza -que 

se refiere a una cár~cte~ísti~i~di~id~ai~ o elde influencia o manipulación, 

en los cuales no se ma~iflesta su cioacción. 
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La nueva tipología que propone Carpizo después de analizar a los principales 

pensadores del poder pol!tico, es la siguiente: 

1. Poder originario 

2. Poder político 

3. Poder paternal 

4. Poder económico 

• Se encuentra en el pueblo, el cual requiere un orden social para 
poder existir. 

• El poder constituyente es el poder de origen, el poder que 
pertenece a la nación. Cualquier otra posibilidad se aleja de la 
democracia para constituirse en un poder opresor lo cual es 
contradictorio porque el hombre crea y acepta un orden para 
asegurar su libertad. El orden que no asegura esa libertad, 
tarde o temprano perecerá porque va contra el poder originario 
que es el pueblo. 

• El poder político es el poder del Estado, es la garantía para la 
convivencia ordenada, en paz y con seguridad, es el orden de la 
conducta eficaz y homogénea. 

• Su característica última es el monopolio de la coacción, la 
posibilidad del empleo legítimo de la fuerza física. 

• Es sinónimo de derecho, de orden jurídico, del establecimiento 
de las reglas del juego en la sociedad. 

• No es arbitrario; debe ajustarse a la norma. Debe ser el 
gobierno de las normas, de las leyes y no de los hombres. 

• Todos los habitantes de un país pueden participar en la 
creación de la norma y conocer con precisión qué puede y qué 
no puede realizar el poder político (representación). 

• Su función primordial es crear el derecho y ésta se cumple tanto 
en sistemas democráticos, autoritarios o totalitarios. 

• Se manifiesta en las funciones de gobierno: legislativas, 
ejecutivas y jurisdiccionales. 

• Se da primordialmente entre el padre y el hijo. El padre protege 
al hijo, Je provee lo necesario para fortalecerlo como ser 
humano y sea feliz. 

• Cesa cuando el joven alcanza la mayoría de edad. 
• El padre Impone castigos -poder disciplinario- siempre y cuando 

sea con las finalidades señaladas y no viole ninguna norma 
jurídica. 

• No es un poder arbitrario. 
• Su fundamento y alcances se encuentran en el orden jurídico 

aunque está impregnado de valores morales. 

• Detenta la propiedad de los medios de producción y tiene la 
capacidad de influir en el proceso económico general. 

• Se manifiesta a través de una variedad de expresiones entre las 
que destacan: a) las grandes empresas y b) las corporaciones 
financieras y de seguros. 

• Persigue el lucro; se da como una concentración de la riqueza 
aún en los paises más democráticos. 

• Las empresas se organizan en federaciones para defender sus 
intereses y ampliar su influencia frente a otros poderes. 

• Los procesos económicos están regulados jurídicamente. En 
principio, se ajusta a las normas pero en otros el p. económico 
logra una legislación subordinada a sus intereses. 
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5. Poder ideológico 

6. Poder asociativo 

·. 

• A través de la elaboración y proyección de conocimientos, 
imágenes, símbolos, valores, normas de cultura y ciencia en 
general, ejerce la coacción psíquica y logra que la sociedad, el 
grupo o una persona actúe en una fonna determinada. 

• Este poder se funda en la posesión de ciertos conocimientos 
inaccesibles para la mayoría que le son suficientes para ejercer 
una Influencia en Ja conducta ajena e inducir el comportamiento 
del grupo para actuar en una fonna en lugar de otra. 

• El medio que emplea el poder ideológico es el conocimiento, la 
coacción psíquica o ambos: son los instrumentos de los cuales 
se han servido los sacerdotes, los científicos, los escritores, los 
medios de comunicación masiva, los maestros y las 
asociaciones que los reúnen. 

• El poder ideológico se manifiesta primordialmente a través de: 
1) Religiones. 
2) Escuelas. 
3) Medios de comunicación masiva 
4) Escritores, intelectuales y cientificos. 

• Se encuentra en organizaciones que agrupan a quienes une un 
mismo objetivo o para la defensa de sus intereses comunes. 

• La organización puede ser efectiva en conseguir o alcanzar las 
metas propuestas o beneficios para sus agremiados. 

• La participación en dichas organizaciones es generalmente 
voluntaria. Sus fines e intereses son de los más diversos. 

• Existen tres clases de asociaciones: 
a) partidos políticos; 
b) sindicatos obreros y de campesinos; 
c) organizaciones no-gubernamentales. 

• Lo que las caracteriza es su capacidad para Influir en 
decisiones y alcanzar objetivos o beneficios aún contra le 
voluntad de otras partes u organizaciones. 

Por lo. descrito anteriormente en el cuadro de Jorge Carpizo, resulta necesario 

profundizar 'en las características y manifestaciones del poder ideológico, lugar en 

el que se manifiesta la participación de los "escritores, intelectuales y científicos". 

El poder ideológico está manifestado a través de los siguientes grupos 

identificados en la estructura social: 

1) Las religiones. Éstas utilizan la coacción psíquica para condicionar la conducta 

humana bajo el supuesto de la salvación y la felicidad eternas. Dice Carpizo que 

"sus estructuras administrativas -las iglesias- son uno de los poderes más grandes 

y fuertes de la humanidad, realmente dominando a los hombres, juzgando y 
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quemando "herejes", organizando· "guerras santas", ·subordinando voluntades, 

presionando "espiritualmente" para obtener donativos e~()~ómi~s, riianipul~ricfo y 

fanatizando a las masas, condenando actitudes u obras ~rTlO libro~ y a~Íbies. El 

hombre tiene miedo al más allá; además, se consuela d~ 6a~e~ci~~ Eiinjusticias 

pensando en el futuro paraíso•. 
•'·; _· .. '(,_ 

.r.~····.: 

Dice Carpizo que, en muchas ocasiones, se han convertido en los intermediarios 

entre la sociedad y el poder político porque proporcionan información y elementos 

para que la persona y el público construyan, ponderen y formen sus opiniones. 

4) Los escritores, intelectuales y científicos. Para el autor que propone esta 

nueva tipología del poder, el grupo que integran estos tres subgrupos, determinan 

los ideales de la sociedad. La fuerza o "su poder" se basa en el conocimiento 

porque tiene importancia política. 
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. -Los intelectuales persuaden o disuaden a las personas y a la sociedad, y auxilian 
a alcanzar el co~~enso o el disenso .. · Re~urrimos nuevaníent~ a la propuesta de 

Wrigth Milis quien señaÍa el origen del poder de los intelectuales: . . - . . -

. . -. . . ' -. ·.;i ___ -. . i ··. ' 

•..• con las ideas puede sostenerse o justific~rs~ al - poder, intentando 

transformarlo en autoridad legftimá; con las ideas.puede destruirse también a 

ta autoridad tratando de reducirla al simple 'p~cJ~r, ·de desacreditarla como 

arbitraria o como injusta. Con fas' ide~s s~' pu~dé o~últar o exponer a los 

detentadores del poder. Y con ideas rriás_ llÍpnóti~as ~-unque frlvo/as, puede 

distraerse la atención de los problemas del poder y la autoridad y la realidad 

social en general''. 31 

1.1.2. Teorías del poder polftico 

El politólogo italiano Pier Paolo Portinaro32 _se pregunta cuál. es el contenido 

especifico del . poder pomi~6.c·P~rél ~nco~trar la r~spuesta alg~nos. teóric()S -deÍ 
Estado afirma~ que I~ ~~~~Ói~'°ci~jp~~¿Íes-.la viÓlenéi~ y la coerciÓ~.- sin~~bárgo, 

- .,. ~ ··; ' .. - : ·-·:··-. ' ,-· ·._. ,. __ "_-, ·,, '.. . " . ' . - . . ... · - - ·. ' 

.- _-.Como se. demuestra ·adelanteJ.ía 'teoría' del pode( puedé-'iterse. desde. distintos 

-á~gulos y:. en.el E~t~d~_ rnCJdE'.r~o o~idental, la C()e~bión' ;:1a violencia ya no son 

. ·. --· .~1~~~8t~~.·~_ ••. ás,i~o~ en_1~;c~r1~~~~~¡i~~~~'.!~?,;'.P(!~%~J~i':1;~~rr,éls del ·poder. 
-~i~--·· :~·:·>·· .. ,·, "< •• :f/,,_,,: --·,·;··:;t ~::~'2'.' ----~-~· ~;\:'':·~<; · .. :·,:·; 

···.•- Sií) ~n1baÍgo, :OITÍº tambi~n spstie'n~ ~ortinaro,'enJos easos en que el poder es 

· .·t-;·i~8!iJ~ú~~~~e2~i:~r~;¿i~tf l{~f :Ji:··~tt~ni:r;:r::::::r :~:::i:~~: 1:: 

i~teiect~áles para asumir esa tarea de "legitimación". 

31 Milis, C. Wright. Poder, polllicn, pueblo, tmd. Julict:J Campos. México, Fondo de Cultum Económica, 
1964, p. 475. Citado por Carpizo, Jorge. Op. Cit. 
12 Poder po//tico en /.éxico de In f'n//ticn, Laur.s Baca, Isidro H. Cisncros (et. al.), FCE, FLACSO, 
CONACYT. p. 549. 
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El poder político del Estado y el poder ideológico de los intelectuales no siempre 

han sido parte de un mismo proyecto en la sociedad. Es necesario analizar 

ambos, por ello, a continuación reconoceremos los campos de interacción en lo 

que se complementan o luchan. También es importante conocer la estructura del 

poder político en la sociéd~d; y ésta-puede verse a través de distintas teorías. 

1.1.2.1. Teorfa pluralista 

La teoría pluralista de la estructura del poder supone que no existe un solo centro 

de poder en la sociedad. La existencia de diversos centros del poder es defendida 

desde la perspectiva del politólogo Robert Dahl, para quien no es posible 

demostrar la existencia de una elite mediante la enumeración precisa de quienes 

la integran y que tampoco puede probarse que en todos los casos, o por lo menos 

en una mayoría considerable de ellos, la elite sea capaz de decidir las cosas en su 

favor. 

Esta visión de la estructura del poder supone que la colectividad estará por encima 

de la concentración _del poder. Según Dahl, e11 ,las sociedades desarrolladas 

. c~ntemporáneas, dtmiocráíica's todas -ell~s. existe un alto nivel de movilidad, lo 

cúal hace que el poder no se concentre, sino por el contrario, sea producto de la 

col~~ti~id~d.33 

1.1.2.2. Teoría clasista 

Otra teoría de la estructura del poder es la llamada por algunos autores como 

"clasista", la cual se deriva del pensamiento político de Karl Marx, quien en el siglo 

XIX desarrolla el concepto de "clase" como categoría analítica, indispensable en el 

pensamiento contemporáneo para comprender el funcionamiento de las relaciones 

de poder en la sociedad. Desde esta perspectiva marxista, la clase es un 

agrupamiento definido por la relación de sus miembros con los medios de 

" Ciwdo por Eduardo Andmdc Sánchcz en /11/roduccitln a la Ciencia l'olilica. Oxford Univcrsity Prcss, 2ª 
edición. J>-jg, 69. 
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producción y, por' ello, los que se encuentran en condición de igualdades de 

op~rtunidades y situa~iónactual forman una clase social. 

La lucha de clases es considerada como el eje central de historia universal por 

Marx. A partir de esa concepción de la realidad se construye 1a'estructlJr~ del 

pod.er que resulta coincidente en algunos aspectos con la última de las teorías de 

la estructura del poder, la elitista. 

1.1.2.3. Teorfa efitista 

La teoría elitista de estructura del poder es la que nos acerca al esquema de 

concentración del poder de los intelectuales. Para los pensadores que sustentan 

esta tesis, en toda sociedad hay una minoría de personas que gobiernan y una 

mayoría de personas que son gobernadas. 

En las ciencias sociales, el término "elite",,se utiliza para referirse a ese limitado 

segmento de I~ soci~dad que ocupa el 1Ügar más importante en la toma de 
' - ----· ·-¡-· ··-· "_,. --.. _., ___ --._ --· :.· .-:-., 

. decisiones del cóngloiner¡;¡do social<Tcida yez que el objeto de esta inyestigación 

es la interacciq~ el1tr~ la.e;lite intel~ctll~I y la elite política, haré un.breve re~rrido 
por las princÍpales aportaClones del ~elitismo" o "teoría de las elites• en México y el 

mundo. - ff{: :.·. ;;<:; . . 

:<·:., :.::~:'-/.'~/~:~/>·:_': ... :;_ ·-::-
1.1.2.3.i Es;~ela italiana de las elites 

La escuela italiana de las elites es una corriente del pensamiento político 

representada por Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto quienes abordaron el poder 

desde la perspectiva de las elites políticas. A ellos se sumaron las aportaciones de 

Robert Michels, quien coincidió esencialmente con los postulados de la escuela 

italiana de las elites. 
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Gaetano Mosca estableció la imp()rtancia analíti<:a.:dE!. ~ep~rar. a dos grupos o 

estratos: 

·r ... J Comprobamos que, ent~das ;a;·socied~des reg~1a'nn~nt~ d~nJ.tituidas 
. . . .. - - . ·-· . . . . ... -. ·- . ' . - . . - - - ~ . .,, . ' 

en las cuales existen algo /lamaéJC:/gobiemo/ la ~utoridad se e¡én=e en nombre 
l' . ' .-- . -·-· ' .... .,_.,._ ...•. • ·-- ··;·-- .•. -·.;,, ,, • 

de todo etp.ueblo; o de una áristocrátic~. o de un s~lo soberaho c.:,1 pero 

t:t:~~fi~lt~~T~~~!~f 
personas qÚe nunca particip~n énel gobierno, eá ningún sentido real, sino 

que simplemente ¡;~ s~niéten ·ª éste~· s~ l~~ pued~ Jla~"ar ia éi~se 
gobernada". 34 

Esta configuración social se repite en todas las sociedades contemporáneas; así 

Ío advierte Vilfredo ParetO para quien el poder es impuesto por una minoría que es 

·sustituida por otra con similares características, fenómeno social llamado 

"circulación de tas elites". En ese sentido expresa Ortega y Gasset que ta "función 

de mandar y obedecer es ta decisiva en toda sociedad. Como ande turbia en ésta, 

la cuestión de quién manda y quién obedece, todo lo demás se marchará impura y 

torpemente"35
• Esta afirmación nos confirma la necesidad de que la estructura 

social tenga una clase dominante que manda y otra clase dominada que obedece. 

En su obra "La clase política", Mosca sugiere que "lodos aquellos que por su 

educación, inteligencia o riqueza tienen aptitudes para dirigir una comunidad 

humana poseen la capacidad para pertenecer a la elite gobernante [ ... ] la 

pertenencia a .dicha elite depende de la capacidad de organización de sus 

. integrantes, así como de su capacidad para mantenerse cohesionados de tal 

manera que puedan hacer un frente común ante la sociedad"36
• 

34 Mosca, Gaetano. Teurica di govenw. Citado por Yannu1.z.i, Maria de los Angeles. Jnte/ectuales, masas y 
elites. Una /11/roducció11 a Mm·ca, /'arelo y Afichels. UNR Ediciones, Argcntirui. 1993. P.jg. 9. 
"Ortcg:1 y G:issct, José, l.a rebelión de las masa.<. fü!itorial Planeta, México, 1985, P..lg. 152. 
36 Citado por Matildc Luna y Antonicta l lidalgo, Op. Cit. p. 207. 
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Una elite es una minoría que siempre detenta el poder, en sus distintas formas, de 

una sociedad, frente a un¡ ~ayóría q~e caree~ de éL Asf, Bobbio aclara que la 

teoría de las elites puede "redefinirse~ como la •teoría que afirma que en toda 

sociedad el poder polftico, o sea,, el poder de tomar y de imponer, aun recurriendo 

en última instancia a la fuerza, -decisiones valederas para todos los miembros del 

grupo, le pertenece siempre;~· úri circulo restringido de personas"37, estas 
·. -"-'· '.-

personas son quienes forman la' clase gobernante que identifican los elitistas 

Pareto y Mosca. Algunos defin~~ a esta minoría "aristocracia", como Pareto; otros 

"elite" como Bobbio, otros ºol,igarquia", como Robert Michels, pero coinciden en la 

apreciación de que es una minoría que detenta el poder, ya sea político, 

económico o ideológico. 

Robert Michels aportó específicamente en la teoría elitista hacia los partidos 

políticos de masa; según él, la organización es "la madre del predominio de los 

elegidos sobre los electores, de los mandatarios, de los delegados sobre los 

delegantes. Decir organización es lo mismo que decir oligarquía"; sin embargo, su 

teoría del elitismo está basada específicamente en los partidos políticos de masa y 

no en otro tipo de organización política, social o cultural, como seria el caso de los 

grupos de la elite intelectual que no pertenecen a partido u organización política 

militante. A pesar de lo anterior, su aportación es significativa en la medida que 
"·-'--.- : 

confirma la existencia de una minoría que detenta el poder en una organización 

social. 

' ' 

La teoría de las _elites nos ,aclara .que el intelectual forma parte de una elite, 

Jép~~diendo ·_de su cap~aciclad de irit~rloc~ción y del respeto que obtenga en el 

medio .. Por ello, como 16 abdrda~é niás adelante, Gabriel Zaid, afirma que una de 

. las ~racteristicas indisp~nsables del intelectual es tener •autoridad moral entre 

las elites". 

37 Bobbio, Norberto (compilador). Diccionario Je p<1///lca, Tomo l. Editorial Siglo XXI, 8' edición en 
español, 1994. México, págs. 519-527. 
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Elites ·y Democracia· son dos conceptos que, por su complejidad y ·naturaleza, 

tienen un~ te~sió~ perman~~te. q~~ l~s politólogos han estudiado. Para integrar 

esta nueva visión de l¡;¡s ·, elit7s, y _ su_ comportamiento en las sociedades 

democráticas; surge una llueva teodi:l'de las elites, conocida como neoelitismo. 

1.1.2.3.2.' Neoelitismo 

El neoelitismo como teoría es una aportación de Joseph A. Schumpeter. De 

acuerdo con él, en las sociedades democráticas conviven ambos elementos del 

sistema. Por ello, se define al neoelitismo como la conjugación de un modelo de 

equilibrio pluralista competitivo de elites que se autoproponen, es decir, "la 

participación esencialmente electoral de los gobernados con la exigencia de la 

formación y el mantenimiento de grupos dirigentes minoritarios concebidos como 

efectivos_ centros de poder"38
• 

Charles Wrigth Mii1s·es_el principal exponente del neoelitismo. En su clásica obra_ -· ., - - - , .. _.--·-·. ·,' 

"la elite del poci:i"c.:~firlTió que los tres elementos que se conjugan para conformar. 

un sistema ~e pod~_r'son: lá esfera política, el ámbito económico y las fuerzas , 

armadas. De• ~cuerdo a ,su /apreciación, las personas que dirigen estos tres 

sectores, ,~cin'.'1as;;·integr~n°tes de la elite del poder, la cual está integrada por 
.',;._."·-·. - -.. - ' . 

personas con rasgos físicos, culturales y profesionales semejantes. 

El neoelitismo es una herramienta útil para entender la evolución y circulación de 

las elites políticas e intelectuales, así como su interacción. En algunos casos, la 

descripción de los grupos intelectuales de México en el siglo XX, delinea algunas 

de las características profesionales, personales, ideológicas y culturales de sus 

protagonistas y dirigentes. 

38 Matildc Luna y Anlonicta llidalgo, Op. Cit. p.207. 
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Entender el desar~ollÓ profesional. d~l;s,intel~ctlláles es un elemento adicional de 

análisis para. compre~d~r la. inÍer~éció~.CC>n el .poder .. político, así como su 

trascendencia e impor1anciá eritr~ la clase gobern~ntemexicana .. 

.' ·; ,: 

' . , . . . . . 

Roderic Ai Camp siguió el .modelo' establecido por Wrigth Milis y exploró las 

características que identificaban a las elites políticas mexicanas. Sus 

investigaciones son, sin duda, la más exhaustivas por la abundancia en la 

información biográfica de los personajes analizados. Por la importancia que tiene 

la elite intelectual en México, también elaboró una investigación dedicada a 

estudiar cuáles han sido las características que han identificado a los intelectuales 

mexicanos en el siglo XX. En sus conclusiones, Camp afirmó que la elite 

intelectual, a diferencia del resto de las elites mexicana, depende del Estado para 

poder desarrollarse profesionalmente. Esta afirmación confirma la estrecha 

vinculación que existe entre la elite política y la elite intelectual. Sus conclusiones 

también confirman, en parte, la mutua interdependencia entre los intelectuales y el 

poder político. 

El investigador Francisco Suárez ·Farias definió a las elites políticas como el 

"conjunto de individuos que integran el ápice superior del grupo gobernante, en 

donde el poder se encuentra más concentrado y centralizado, y donde se toman 

las decisiones que afectan al resto de la sociedad y del sistema político"39
• Algo 

también novedoso de su teoría es que, dentro de la elite política, existe un grupo 

aún minoritario que se denomina "circulo político interno" -entiéndase a éste como 

el grupo de individuos selectos. que OCIJpan el ápice superior de la elite gobernante 

nacional-. De acuerdo con su análisis, .én este circulo se toman las decisiones. 

39 Jbidem. 
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Aunque su estudio está basado en el sistema politico mexicano de los años 

setenta . y ochenta, sus aportaciones son esclarecedoras para entender el 

mecanismo de funcionamiento de las elites intelectuales. Es decir, los 

intelectuales, por el hecho de serlo, forman una elite que concentra un área 

importante del poder ideológico (el resto lo poseen las iglesias y sus jerarcas), sin 

embargo, dentro de los intelectuales existen grupos que han concentrado las 

principales decisiones que afectan al resto de la elite intelectual. Específicamente 

aquellos grupos que se describen en el segundo capítulo de la investigación, pero 

son éstos los que han determinado el futuro de algunas instituciones nacionales 

como las universidades, los centros de investigación, las instituciones culturales e 

incluso instituciones políticas y el diseño de políticas públicas. 
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( 2. Estudio sobre los intelectuales 

1.2. 1. Genealogfa del concepto. 

Existen términos y conceptos que generan confusiones acerca de quiénes son los 

intelectuales. Hasta la fecha tal parece que no hay ningún cóncepto aceptado por 

todos los académicos que han dedicado su vida a estudiar este tema. Revisaré 

algunas de las principales aportaciones en el campo de las ciencias sociales sobre 

los intelectuales. 

La polémica inicia desde el origen mismo d~I concepto, aunque la mayoría de los 

autores coinciden en que surge en :18S8 ciJando Émilé ZÓla publicó· Yo Acuso en 

.• los medios, derivado .cle1 affalre r:He'yi~s40• : 

·Segd~re1~~a~'.~1 fii~~~fo:H¿liano T~más:M~lcfon~do,.el origen de··'ª palabra e ui~i~febt~~J~. fue ';;11 ide enero .de 1 ésa, ~~~rid~ érnf J~ Zola p~blicó una carta muy 

.támosa en La'A~(i;ra literaria artfstica soci~I, un m~dio muy reconocido en algunos 

' ., cÍ~~uÍ~~ ~de e~critores y filósofos. La carta se titulaba "Lettre a M. Félix Faure, 

... ·, :!?iésÍdent ~el~ République" en la que inició la polémica por el affaire Dreyfus41
• Es 

, importante aclarar dos cosas muy significativas: Zola nunca empleó la palabra 

:iritele~Íualº en el contenido de su carta y el título que se le dio a aquella carta ·~~'~·.,:~ 
' Ú~~~se) tampoco fue obra de Zola sino del Director en Jefe del periódico, 

. ,)3eorge Cl~menceau. Un día después, un grupo de filósofos, escritores, científicos 

y otros especialistas publicaron otra carta en el mismo medio. Este documento se 

tituló "Une protestation" aunque algunos la llamaron después "Manifeste des 

intellectuels" en esos textos nunca aparece la palabra "intelectual". 

"º Maldonado. Tomás. ¿Qué eJ· un intelectual? Aventuras y desventuras de un rol. Ed. Piados. t•. Edición, 
España. 1998. P.Jgs. 13-15. 
41 El affaire /Jreyfu.>· se trató de una pol6mica social porque en Francia, en el año 1898, el capitán Alfrcd 
Dreyfus. de origenjudlo. fue acusado de trJieión a la patria de manera injusta. Esto provocó la reacción de un 
grupo de escritores y pensadores como Zolá, Blum, Proust, Francc y Válcry quienes publicaron un desplegado 
en la prensa para expresar su inconformidad con las decisiones del gobierno francés. A partir de ese incidente, 
se inició una 6poca de activismo polltico intensivo y público de los inlelcctuales europeos. 
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Esas dos manifestacion;s pÍ'.iblicasclerivaron que el Director'de LaAurara literaria 

artfstica social, . Georg'e 'éiemenceau, .. escribiera un editorial el. 23 . de enero 

elogiando el valor d~ los fi~mantes: · 
- ·.>" ·::~~'.:;·.~.~·:·~-'.:~:·->_·:.~ -~'.< 
1· .. ] N'est.:6e pas un' signe, tous ces lntellectuels venus de tous /es col ns de 

l'horizon, q~f s~ ~ruopent ~ur une ideé?': •2 

··. 
:'', 

Hubo otros· períclélistaH escritores que usaron la palabra "inteleé:tual" pero quien 
·' ·• '!· !'•·•·e•· ó'···co· .• __ _,,... -.. '--"' •. • - • 

se erícargóde sU difusión yde promover ese concepto fue ClemE!ncé'.3u. Se habla 

que Mél~dce: s~'rré~.·lJ~~.sdrito~partidario de la derech~naCió~~li~t~ francesa fue 

uno de los p~i~~io~
1

il'~~i~á el. prini~ro e~ utilizar e~~co~~e~Ío.'lncluso ~n una de 

·. :~;d::~e~:~t~f ~0téif t~?J~/J~i~r~?:~:i~··.s\~r01· i~~·'deft~Jcii{~o~o··ü~· i~teuectue1. - ' . .- . , ~\:· ' ·:··?<:.· ./ ~' ' .... · 

~5~~3jf~~i~~~i~~~~~*~~~¡~~~~fd.~;: 
El anteced~gte)11á~ Í:el"~rí~ ~ est~ coriJ~pt() fue ~I ~ue se empleó en el siglo XIX, 

en la lengÍ.Ja rusa°; di~ el término "inteliguentsia" que utilizó el novelista P.D. 
- • '• !' -·· .• 

Boborykin y 'qÚe' fue reproducido por l.S. Turgueniev. Este concepto se refería 

iniciallTl~nte a Ú~ grupo muy definido de Rusia pero terminó siendo aplicado para 

definirª· todo el. estrato social culto. 

Los precursores intelectuales fueron, en el siglo XVII, los "filósofos"; en el siglo XIX 

fueron los "ideólogos". Ambos son considerados los primeros intelectuales 

modernos. Su prestigio nunca fue el mismo; aún en la época actual, éste siempre 

ha dependido de la relación que guarda con el poder político y la función social de 

esta elite. Incluso, la acepción peyorativa del término "intelectual" ha sido 

" Tmducción: .. ¿No es una señal, que todos esos intclcctualcs venidos de todos Jos rincones del mundo, se 
ugrupcn alrededor de una idea?", eitudo por Tomás Maldonado, Op. Cit. Pág. 14, trad. del autor de Ja tesis. 
43 Traducción: .. un intelectual ávido de todos Jos sabores de Ja vida". Maldonado, Tomás. /bid. Traducción del 
autor de Ju tesis. 
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.. ·. "patrimonio exch.isivodei la CultUra de deieC:tías~ Para -los répresentantes de esta 

área, intelectual será ~inónimo de' hebreo, . !~ido~ •. ariti~alemán, anarquista, 

bolchevique~44. En algunos países de A~ériea. Latí~~ también tuvo uría acepción 

-.·•destinadaª ealificar ª i:>erson~j~s co,,-tendencia P~líucá 'ci~ i~quierda. 

=~:~;~:~f ~f~;;~~~~~d~~~~~:~~~:::, 
solo algunos de los términos' que· se utilizaron ·para referirse a aquellas personas 

que hoy denomil1a!11os· int¿Í·~~;uales>:·.: ' : ;.? · · :: · '.,. ' · '· .: :.>· - · =. • 

·,.,\ _,_,., .. r.---;:·:~/~-··'> --- . :;;;"· :;;;·,,,_:?. ·"~.'.;-. .\'::.:·.:.·'t .. ·. 
,,- - ·. ·~;:~ . . :·.: .. ,~ ._·: :':,':· .-.. ,,:: :~·:·~::-.~.¿·-· ., 

Los intelectual~~Sdi~e 'é~B~;o, ~i~~p;e han e~istid~ 'au~que, corí diferentes 

riomb~es', y abunda: 

1 ... ] porque en toda sociedad, junto al poder económico y al poder politico, ha 

existido siempre el poder ideológico, que no se ejerce sobre los cuerpos como 

el poder político, nunca disociable del poder militar, ni sobre la posesión de 

bienes materiales, de los que se dispone para vivir y sobrevivir, como el poder 

económico, sino que se ejerce sobre las mentes a través de la producción y la 

transmisión de ideas, de sfmbo/os, de visiones del mundo y de enseñanzas 

prácticas, mediante el uso de la palabra (el poder ideológico depende 

estrechamente de la naturaleza del hombre como animal que habla), Toda 

sociedad tiene sus detentadores-de/ poder ideológico, cuya función cambia 

con la sociedad y con la época, al ser cambiantes las relaciones, bien de 

posición, bien de alianza, respecto a los otros poderes. Hay sociedades en las 

que el poder ideológico es monopolio de una casta y otras en tas que los 

centros de irradiación del poder ideológico son muchos, y compiten también 

entre sf.'45 

La genealogía de la utilización mundial del término "intelectual" nos demuestra que 

esas personas han sido, desde muchos años atrás, protagonistas de la historia 

44 /bid, p:igs, 16-17, 
. ., ílobbio, Norberto. /.a duda y la e/ecció11, lnte/ec/ualesy poder en la soc/ec/ad contemporánea. Ed, P.Jidós. 
!'edición. España, 1998. p:ig. 17. 
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uni~ersal. Por ello, se analizan los diferentes usos del término y sus significados, 

para d~terminar un concepto qu-~· nC>~ ~yude ~ identificarel papel que ha 

desempeñado lá elite intelectual mexi~na en 1C>s años recienies. 

En un· docümeinto poco· conocidó. d~ ~a'o Tse~ Tung, titulado por el Comité Central 

del Partido Comunista Chino "Reclutar gran número de intelectuales•, el ideólogo y 

líder chino aseguraba que los int~le~tuales son indispensables en la lucha 

revolucionaria, porque tienen una preparación superior a la de los campesinos. En 

el citado documento recomienda a la dirigencia del Partido que reclute a 

intelectuales "porque sólo de ese modo estará en condiciones de organizar una 

gran fuerza para la Guerra de Resistencia, organizar a los millones y millones de 

campesinos, desarrollar el movimiento cultural revolucionario y extender el frente 

único revolucionario. Sin la participación de los intelectuales, es imposible la 

victoria de la revolución"46
. Pero además de su recomendación a su partido, Mao 

va más allá y afirma que el partido debe hacer política con los intelectuales. Afirma 

que deben sumarlos a la militancia político-partidista, pero en caso de que algunos 

intelectuales no quieran ingresar a las filas del Partido •es preciso establecer 

buenas relaciones con ellos y guiarlos en el trabajo común". Es decir, para este 

importante líder, la presencia del intelectual en la política era indispensable y por 

ello, su partido dedicaría todos sus esfuerzos a reclutarlos. Las preguntas ahora 

son varias ¿quiénes son estos personajes tan importantes para la política y la 

lucha revolucionaria? ¿Cómo se reconoce a un "intelectual" y se distingue de otros 

personajes? 

1.2.2. Conceptos y tipo/ogfas. 

En la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales se afirma que en toda 

sociedad, los intelectuales "constituyen el conjunto de personas que emplea en su 

46 Mao Tsc-Tung. Reclutar gran número de Intelectuales. Documento presentado a la dirigcncia del P.Jrtido 
Comunista Chino el 1 de diciembre de 1939. Ediciones en Lenguas ExtrJnjcras. Edición única, Pckfn, 1968. 
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comunicación y expresión, con una frecuencia relativamente mayor que los demás 

miembros de la socied~d. símbolos generales y abstractos que se refieren al 

hombre, la soci~dad, la.'naturaleza y el cosrnos"47• Mientras que para Antonio 

Grarnsci todos los honltlres son intelectuales pero no todos tienen, en la sociedad, 

la función de un int~i~~iÍJ~I. 

Para Cario. Marletti, coautor del Diccionario de Polltica compilado por Norberto 

Bobbio, hay un doble origen y significado del término "intelectual": en la primera 

acepción, el término "intelectual" designa a una categorla o un estrato social 

particular, que se distingue por la instrucción y la competencia científica, técnica o 

administrativa superior a la media y que comprende a los que ejercen actividades 

laborales o profesionales especializadas, este es el caso de los abogados, 

científicos, médicos, ingenieros, etc. Es decir, todos aquellos que requieren una 

especialización profesional para desempeñar su actividad laboral; mientras que en 

la· segunda acepción del término, se refiere al difundido concepto en las ciencias 

sociales de que un intelectual es el "escritor comprometido", éste es quien ha 

adquirido (con el ejercicio de la cultura) una autoridad y un "influjo" en las 

discusiones públicas. Marletti aclara que esta segunda acepción es menos precisa 

que .la primerél, ¡:¡ero.~s lél,qU,t:l define al grupo a estudiar y que está relacionada 

estrechamente can el polémico terna de la conducta política de los intelectuales y 

de "sú acÜtud 6J.iub:i:Y6LJ~~tionadora" en la política y los asuntos públicos. 

Otros aca~érTli~~;~~~~l~n que las numerosas definiciones que existen sobre los 

"i~t~lectual~~~'.ciiri~rci~ ~nas de otras porque son concebidas de distintos modos y 

de~de pe~spE!c:hv~~ id~ológicas diferentes a la naturaleza del propio intelectual. Se 

dic'e q~e existen cuatro tipos de "predicado atribuido a los intelectuales"46
: 

a) la posesión de una instrucción o "cultura" superior; 

41 Sills, David L. "lntclcctualcs" en 1'nciclopedia Intemac/onal de la.• Ciencias Sociales. Vol. VI, Editorial 
Aguilar. Madrid, 1975. 
••Gallino, f.uciano. Diccionario de Socio/og/a (trad. Stclla Mastrangclo y Lorenzo Alegria). Ed. Siglo XXI, 
I' edición en español. México, 1995. 

37 



. ; . ·. 

b) la especialización en ~na a~tividad mental determi~ada; 
< ::_ •• ::._.; 

c) la actitud frente a la autoridad y las instituciones existentes; 

. . . 

d) la posición en la estructura de clases. 

En cada una de ellas, encontramos conceptos_que definen a un intelectual, pero 

no ha sido suficiente esta descripción ·de los ·tipos de conceptos para hacer una 

convergencia entre sus estudiosos. Por ello, a continuación se recuperan las 

definiciones de los principales estudiosos de los intelectuales y del fenómeno de 

su relación con el poder. 

El orden de presentación y exposición de las tipologías y definiciones que han 

orientado el debate de la relación entre los intelectuales y el poder es cronológica. 

La i_ntención de exponerlas es conocer lo estudiado hasta ahora sobre el tema, así 

como.emplear lo más valioso de cada una de las teorías para utilizar, en la medida 

de lo posible, sus elementos de análisis para comprender un fenómeno de la 

. actualidad. 

Otra de las razones para exponer las principales aportaciones intelectuales sobre 

el tema es que en cada una de ellas será notoria la evolución del pensamiento, 

pero no sólo eso, sino la evolución de los intelectuales en el mundo, en las 

. distintas épocas y en distintas coyunturas de la humanidad. 

1.2.2. 1. La teorfa clásica de Antonio Gramsci 

El pensador italiano afirma que "todos los hombres son intelectuales, podríamos 

decir, pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de 
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: . -~~0 ,-.:. 

intelectÚales"49 y abunda ron un ~j~mplo sen;;il10, si alguien en un determinado 

momento fríe- unos huevos o cose un botón, no por eso se ·afirmará que es 

c'ocinero o sastre. Esdecir, la éondicionante se refiere al papel que ejerce en la 

sociedad, no _solamente a su formación académica o actividad laboral cotidiana. 

Para Gramsci, cúando se cli~tlngue entre intelectuales y no intelectuales, solo se 

'hace'. referenci~ en re~Jidad a la - inmediata fúnción social de la categoría . , ; ' ~ . . ' ' - " ' · .. · - . ' 

profesional de Jos intelectuales, es decir, se tiene en cuenta la dirección en que 

gravita el niaybr ~eso', de' la aCtividacl e~pecífica profesional, tanto en la 
" ··.·: > ,,·., ."··<- _·' ': •. ',. ··: - ' . '. ,' . e ._ ... : ·¡ :. •.• -

elaboración' intelectual como en el esfuerzÓ nervioso ó muscular. Según el autor, 
•• k. --··- -- •••• ' -. 

eso significa qÚe se puede hablar de intelectuales, pero no se puede hablar de 

"ncJ~i~tel~ctu~les~: :p~-~s, ~~ ii~~~ s~nÍid~, ya que no existen. No hay actividad 

hu'm~na, -dice; de~ I~ quJise 'i>J~da' e~cluir toda intervención intelectual, no se 
. . ·:--e '·. ';:"'",· -' .. • . 

puE;lde- separár!;~l~'horiio: laber del horno sapiens, por eso cada hombre, 

~n~Íder~ét~ fu~r~~d~~-~~-~~ofe~iÓn, despliega una cierta actividad intelectual.50 

"'." Sup~ne c¡ue I~~ iÍltelectuales producen consensos ideológicos, y es ahí en donde 

'.5~'--articulan las''alianzas contradictorias entre las clases (para Gramsci, es la 

ideología la que garantiza, más allá de la dominación, la hegemonía de un grupo). 

é~r e~o. el intelectual representa a la hegemonía: 

1 ... ] cada grupo social, naciendo en el terreno originario de la función 

esencial del mundo de la producción económica, se crea conjunta y 

orgánicamente uno o más rangos de intelectuales que le dan homogeneidad y 

conciencia de la propia función, no sólo en el campo económico sino también 

en el social y en el polftico"." 

Distingue dos tipos de intelectuales: 

a) Orgánicos; y 

49 Gramsci, Antonio. Los Intelectuales y la organización de la cultura. Juan P.Jblos editor. 2' edición. Mé.xico, 
1997. Pág. 14-15. 
'°/bid. p. 1 s. 
"/bid. p. 11. 
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b) Tradicionales. 

Al primer tipo lo considera como "empleados del grupo dominante" y desempeñan 

"funciones subalternas a la hegemonía social y del gobierno político", a las que 

clasifica en funciones: a) del consenso espontáneo que las masas de la población 

dan a la dirección impuesta a la vida social por el grupo social dominante y b) del 

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

grupos que no "consienten" ni activa ni pasivamente, pero que está preparado 

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

dirección, casos en los que no se da el consenso espontáneo. 

El segundo tipo es la negación del tipo anterior, representa un punto de ruptura 

puesto que su misión es "emprender y promover la reforma intelectual y moral" 

que eleva a toda la masa a la condición de intelectual, rompiendo. la antigua 

subordinación del pueblo a la ~ultura tradicional y reconciliándolo con ~u propia 

cultura. Este es un intelectual _ligado a la clase en ascenso. Afirma Grarnsci " ... el 

modo de ser del nuevo intelectÚal ya no puede consistir en la elocuencia (: .. ) sino 

en su participación activa en~ la .vida práctica; corno constructor, organizador, 

'persuasivo permanente' no como ·simple orador, y sin embargo superior al espíritu 

matemático abstracto; a partir de' la técnica-trabajo llega a la técnica-ciencia y a la 

concepción hurnan.ístia:i·:sin la C:ual se es especialista y no se llega a ser 

dirigente"52• 

Grarnsci considera que los intelectuales son orgánicos respecto a una clase social 

y se encuentran esparcidos entre la burguesía y el proletariado. Los del primer tipo 

son empleados del dueño del capital y su trabajo consiste en proporcionar 

insumos ideológicos para formular consensos en torno a la hegemonía de sus 

empleadores, mientras que los del "segundo tipo" son aquellos que han renegado 

" Cilado por Maria Anlonicta Macciocchi. GranL•cl y la Revolución de Occidente. Siglo XXI editores, 
México, 1977. P.Jg. 160-200. 

40 



su origen burgués y se unen a las ·Ciases desprotegidas para luchar a su lado en 

~ontra de '1~ ~~plota~ión de los dÚeñÓs d~. los medios de prodÚcción. 

·. . 

En conclusión, para Gram;ci losintelectuales desempeñan una función social y 

Íodo grupo que a;pir~ a'conqui~tar el poder (o quien ya lo haya conquistado) 

reqÚiere de la particip~ción de intelectuales para formular consensos en torno a la 

bond~d ele sus int~rÍciones y a la viabilidad de sus proyectos. 

1.2.2.2. "Clérigos" en la obra de Ju/ien Benda 

Para compr.enderla. postura del francés Julien Senda, es necesario aclarar que 

cada una de lasdefiniciones de intelectual depende de una circunstancia histórica 

y de una determinada situación polltica y social alrededor de quien hace una 

definició_~,ál res'p.e'cto o pára aquél que define cuál debe ser el papel del intelectual 

' . - < . ·:·: .' " ~ .. 

La obr~'.~e ·~~f1d~, l..~ tr~hison des e/eres, apareció en 1927; en ella, acusa a los 

intelectuales' de' haber traicionado "la causa de la cultura por un compromiso 

p~lílico irra~iÓnal". EstO ~s porque para él, es preferible privilegiar la libertad del 

. espíritu i:>orqJe es 1a' l'.lnica que libertad que permite 1a posibilidad de reencontrar 

un acuerd.o entre los .distintos puntos de vista, entre la propia posición y el valor de 

los argumentos del adversario53
• Titula su obra "traición" como una denuncia a lo 

que considera un "servilismo" de algunos intelectuales a los intereses de la clase 

poUtica dominante para difundir su ideologia, que en muchas ocasiones 

impulsaron el autoritarismo. 
,· .-· ·.- -

. . . 

Respecto a su definición del intelectual, se refiere a éste como un "clérigo". Como 

hombre "de verdad", y nunca "hombre de autoridad", que considera son 

mutuamente excluyentes. Senda considera al intelectual como un "guardián de los 

"Baca Olamendi, Laura. Ju//cn Renda y Ja traición de los clérigos. Notas de Ja Conferencia en el Seminario 
de Especialización "Democracia, Autoritarismo e lntclcctualcs" organizado por FLACSO durante 1997. 
Mimeo. P..ig. 6. 
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valores, cuya actividad no persigue fines prácticos sino que se encGentra dirigida 

al servicio de Jos valores universáles, at:i~tr~ctos y atern~óráies•;4 .. Micha~Jvitalzer 
dice que Senda es un rnorali~ta y su objetivo es sirnplemente:debi/a los 

intelectuales donde deberían ~locarse y como deb~rfa~~.:n'po~~ .. ~~:y ~u~' para·· 
.· . . .. .. ~ .. . ... ·- . . '·.--:· . . .. . ·---· 

ello propone separar ~un reino . distante. e ideal: habitéli:J(); por (vé'rdaéleros) 

intelectuales y un reino de la realidad, cercano e ; inll1~dl~t6;,)e~ '~{ cu~I los 
.·.·· ·. , .... ·- .. ,-.·.·',,. º·.· .. , '· .. ' 

habitantes más importantes son los políticos Y.lós;rni~tar~s.Ambos son necesarios 

a la vida civil: los intelectuales tienen en alta estirna los 'valores eternos de la 

verdad y de la justicia, mientras que Jos políticos y los 'rnilltarés hacen aquello que 

se debe hacer para la sobrevivencia y el érecirni~nto d~ su cornunidad"55• El 

"clérigo• de Benda debe ser aquél que busca la'saUsfacción de su profesión en el 

· ·.ejercicio del arte o de la ciencia, nada más, pero nada menos. 

La obra de Senda determina una serie de características que debe poseer el 

intelectual, de las cuales la principal es "no participar en la política", es decir, no 

tener relación alguna con el poder político establecido. El intelectual, para Senda, 

debe dedicarse exclusivamente _a cultivar las ideas y rechazar cualquier poder 

político constituido, esté representado por una institución político-gubernamental, 

un partido o iglesia. En caso de que el intelectual subordine su pensamiento a 

intereses políticos, está traicionando su misión. Ahí radica la "traición de los 

clérigos• que denuncia Julien Benda. 

1.2.2.3. La ciencia y la polftica en la obra de Max Weber 

A pesar de que en los :textos ,de Max Weber no se aborda el terna de los 

intelectuales y el poder corno tal, podernos analizar algunas afirmaciones que este 

autor realizó alrededor del ·asunto. En sus diferentes textos aparecen los 

intelectuales corno sacerdotes, científicos, burócratas, líderes carismáticos, etc. 

Pero no hay una definición y tipología del intelectual como lo hace en Jos tipos de 

"/bid. Pág. 11. 
" Walzcr, Michacl. J,'/nlellellua/c mil//anle, Bolonia, /'/ Mulino, 1989, p. 46. Cilado por Laura Baca 
Olamcndi. /bid. p. 12. 
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dominación o en las formas de poder. Hay alguríbs autores qúe consideran que 

"Weber nunca propone ..:Como algunos ; de sus inté~pr~tes '10 pretenden- una 

división tajante entre los valores (políticos) y el tr~bajo cíenUfi~: Si bien es cierto 

que considera deseable la separación entre ci~~ci'~,"y:polí~~.~su .·perspectiva 

teórica-epistemológica reconoce y acentúa el pap~I d~ ios'v~l~r~s como puntos de 
, ' . ,'' ·;"' '•'. :,·· ''",;:» - - . 

partida que permiten jerarquizar, clasifiéar, ordenar Y'."seleccíor:i,ªr a'i:Jeéúadamente 
los objetivos de la investigación"56• '. ;·: ·: "· ,·• ,.e; '·. /·'·' ·'. 

->:--/~·: -" ... :. ·,. ':/~·: ~ -. ·;·:,\' . ,. ~~·--;~--;;· ~~i".< 

Max Weber distingue con precisión las.dif~ieni:i~'~~ntr~ 1~·Ci~~6i~{1a políÚca. Un 

individuo opta por una u otra, de acuerdo ~ ~ffvo2aci6n:pero no ia~. mezcla. Dice 

que "q~íen hace política aspir~ al pod~f; ~i pÓd~~,J,~~medio ~ara la consecución 

de otros fines o al poder 'por el poder':"para 9~iai:cie1 sentimiento de prestigio que 

él confiere•si, y, 'p6r otrÓ J~do:'consld~;~ )q~e' el científico debe dedicarse 

exclusiv~mente as~ activldad, ~en' el t~rr~nó de I~ ~íencia sólo posee personalidad 

· quien se entrega pura y símplernent~ ~I s~rvi~i~ de una causa" porque un hombre 

de ciencia "está consagrado a la' ciencia por la ciencia, ajeno por entero a que 

otros vayan a lograr con ella triunfos técnicos o económicos, o alimentarse, 

vestirse, alumbrarse o mejor gobernarse"58
• Para el sociólogo, no es posible 

negarse a la política, es decir, todos hacemos política pero no profesionalmente. 

Desde su perspectiva, un artista o un científico pueden hacer política, pero de 

manera "ocasional", es decir, cuando ejercen su derecho a sufragar por un 

candidato, o al tener una manifestación política de manera pasiva que no implique 

un compromiso económico o laboral. De lo contrario, estaría haciendo a un lado su 

vocación científica (a la que estaría consagrado originalmente) para 

comprometerse con la vocación política, pero, insisto, nunca ha de desempeñarse 

profesionalmente en ambas. 

'" Zabludow.ky, Gin:i. t.o .. · inte/ectua/e,\'Y la pollllca en el pensamiento tle Mm< Weber. En Laum Baca e Isidro 
Cisncros, Op. Cit., Págs. 131-132. 
57 Weber, Max. I!"/ polllicoye/cienlljicn. CINAR Editores, )ªedición mc~icana, 1994, pág. 9. 
,. !bid. P.Jg. 95. 
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El científico de la obra weberiana es una figura intelectual que tiene mucho de 

heroico, no por su actividad cotidiana en la academia sino por la "caducidad" de 

sus aportaciones. Al respecto dice Nora Rabotnikof que "a una audiencia que 

parece esperar de la ciencia la respuesta de las viejas religiones de salvación, o 

que alternativamente sacrifica el intelecto en búsqueda de vivencias más intensas 

o alternativas más vitales, Weber propone la entrega a las exigencias del dfa con 

la dedicación profesional, las anteojeras de la especialización, la conciencia de 

que s.ólo se ilumina un fragmento de la realidad y sobre todo la renuncia a 

enconfrar en el ejercicio de la vocación-profesión científica el pleno desarrollo de 
> ,- . . • 

la personalidad, el camino hacia la felicidad, el derecho a la profecía o la salvación 

del alma~59• Esta visión se contrapone absolutamente a la idea de política en la 

~br~ de Weber, porque recordemos que ésta permanece ligada estrechamente a 

'1~,aspiración a participar en el poder o a influir en la distribución del poder dentro 

·.·· de un Estado; · 

intele~tual en la obra weberiana es un especialista científico que dedica toda su 

acti~id~~ a: la. ,voc:ación científica y que no pretende ser factor de influencia en la 

soC:iedacl,"
0

más allá de lo que puede representar su aportación científica. 

· .. '; Par~ ~abot~ikoErci~iaclJ~~~;,::~~~l~~~is:,;~:;sÍ~:;.,~ue localiza en los textos de 

. · .. · Weber, intenta'establecer úná tipología webE!riana de IOs intelectuales: 

a) El funci()r{a'.riO; , 

b) El técnico; 

c) El experto; 

d) El científico; 

e) El polemista; y, 

f) El intérprete. 

" Rabotnikof, Nom. A/ax Weber: el sentido de la ciencia y fu tarea de los intelec/uale.<. En Laur.i Baca e 
Isidro Cisncros "Los intelectuales y los dilemas pollticos en el siglo XX". FLACSO, Mé.xico, 1997. Pág. 113. 
"'Jhid. P..igs. llH-121. . . 
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- .__ .;-_~ -,---- -- :--_,--_ :.----,- ·/--------~ .-"--

Sin embargo, esta tipología que ha sido elaborada~ recientemente por la 

académica universitaria no ha sido bie'n re'~ibida por I~~ sociÓlogos ya que carece 

de sustento y es simplemente una suposició~ de la tipO'logíaque Weber nunca 

estableció de manera clara. La única certeza en· la obrá weberiana al respecto es 

que, independientemente de que haya diversos tipos o modelos de intelectuales, 

no deben estar mezclados con los políticos porque entorpecerían su vocación 

científica. 

1.2.2.4. Los intelectuales según Norberto Bobbio 

Bobbio pudo analizar los textos de Gramsci y debatirlos con sus discípulos. Al 

igual que Gramsci, Bobbio analizó el problema de los intelectuales después de 

· i~tentar establecer un término que describiera en su totalidad las características de 

e;¿elit~.> 

i·;¿~L~:d~~2ripclÓ,~.Bobbiana inicia con la distinción entre los disti11tostipo~depoder. 
>·;;.A:firma.·qJehay tres ...• tipos .. ·•de poder (económico=riqueza, pólítiC:~=tllerza · .. ·e 

: ';Y{ci~616~ic'o~sáh~r) .. La.diferencia entre estos tipos de poder nos ~ciar~ qJ~ el poder 
'·'- . ' --. ·- ,.·.,· ' ' ,, 

ideológico es ejercido por distintas personalidades:. El sacerdote en algunas 
' ..... ., ·.---.-, .,. .. ••• •• y - -

. sociedades tradicionales; los literatos o científicos en sociedades secularizadas. 

El antecedente en el uso del término, coincide con el de muchos autores, es el de 

intel/igencija (usado en Rusia); Aunque lo importante en el uso del término es que 

los intelectuales tienen una función específica y un papel propio en la sociedad.61 

Habla de diferentes criterios de definición. El primero de ellos es el relativo al tipo 

de trabajo en el que abunda sobre la clásica diferencia entre trabajo manual y 

trabajo intelectual. El segundo criterio es el que se refiere a la distinción 

gramsciana más amplia del "trabajo intelectual". Sin embargo, para el autor, 

61 Baca Olamcndi. Laura. Bobbio: lo.< Intelectuales y el poder. Edilorial Océano, lª edición. Mé.xico, 1998. 
p-jg. 42. 
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ambos criterios son insuficientes pa~~ ulla descripción neutraldel término porque 

tienden a sobreponer dos deflniC:i;,~~s de inteleciual, presentando una confusión 

entre el significado del sustantivo y el significado del adjetivo. Por ello, aclara que 

lo que caract~ri~~ al int~1eC:tu~I ~o es tanto el tipo de trabajo cuanto la especifica 

función quer~alÍ~~.-~-~~i.~ é~t~bÍ'¡;ce un tercer criterio de definición.62 

·.'< ···; J • • ;:·~ ' • 

-·. '~ . 
·Este té'~fer. C:rite~i~ ''éis 1ó'~ q~'é/ Laura Baca considera una "acepción intermedia" 

ref~rid~ sÓ~r°e'to~o ~'~~~é.hacen los intelectuales". Así, se considera intelectuales 

a ,t~do~ los' q~~;~a~·b¡e'adores, portadores y difusores de ideas. Es decir, son 

iiítelfictu~lés' i~s ~~uJ~tós' ~ los cuales ha sido asignada la función de elaborar y de 

difundirconocimlentas/.teorías, doctrinas, ideologías, concepciones del mundo o 
' ·' .... ''""<''·'"'"',,, 

sÍmpl~s ópini~nes,'l'1as · euales constituyen los sistemas de ideas de una 

determi~ada';ocíed~~~~ (académicos, artistas, escritores, etc.). 
,< ~~ i._:, 

·._ -:'. >._ .... -~~-'.jL,.c--: 

Según Bobblo, hay tres modelos históricos de intelectuales que actuaron durante 

el Fascismc/y Ía Resistencia, es decir entre 1922 y 1945, que nos pueden ser . 
' . - .. . " ·'·-··r·-, ,._. ·- , ... 

útil¡as. ¡>ar~~.~()l11Pªrarl8~c'éó1\ 1(,s intelectuales del México contemporáneo y su 

. rela'ción Con el Estado"eh ia.~p?ea actual. Los tres tipos que observó fueron: 

'>': :<,·; ~--· . ~-.~·-,>:~;;.:_:-~ -- - ~ 
a) •. lntele~tual fascista O sÍe,rVO del poder; 

· · · · b) · _ 1nté1~~9~(€~r.6:?..~-~~1ítico; 
.• c) Intelectual antifascista o antagonista del poder. 

El primero, "siervo del poder" o "sometido al poder" considera que la cultura está al 

servicio de los intereses políticos. Concibe la cultura como "cultura politizada o de 

partido", considera que tiene un carácter absoluto, entiende su función como 

dedicación total al propio grupo, al movimiento o al partido en el cual cree 

firmemente, pero esta convicción produce que un intelectual quede 

incondicionalmente influenciado. 

62 /bid. p.jg.45-46. 
63 Bobbio, Norberto. Jntel/ecl/uali en Encic/opetlia del Navecenlo, vol. 111, Istituto dcll' Enciclopedia Italiana, 
Roma, 1978. Citado por Baca Olamcndi, Op. Cit. Pág. 45 
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El segundo, "puro" o "apolítico", rechaza participar en la vida política al 

considerarla como una esfera inferior. Incluso, Bobbio elabora una metáfora 

diciendo que mientras el pueblo estaba luchando en la plaza, estos estaban 

observando lo que sucedfa, desde una ventana. Este intelectual, dice el autor 

italiano, también se denomina "tradicional" porque "desde lo alto del ejercicio de la 

razón, aislados y sin comunicación social, creen tener al mundo en la mano"64
• 

El tercero, "antagonista del poder" o "antifascista", es aquél que, desde diversas 

perspectivas, se involucró en la militancia de lucha contra el fascismo. Bobbio 

(quien en sus textos justifica esta militancia antifascista por su propia experiencia e 

historia y por convicción ideológica) distingue tres tipos de movimientos en los que 

los intelectuales participaron: 1) como movimiento patriótico; 2) como movimiento 

antifascista; y, · 3) como movimiento revÓlucionario. Este intelectual participa 

activamente y rechaza someterse al servicio del pÓder político autoritario. 

Norberto Bobbio considera que, en función de la postura que adopta el intelectual 

frente al poder político; existen varios tipos de intelectuales. Coincide con T. 

Geiger: a) primacía del espíritu frente al poder, b) sometimiento del espíritu al 

poder, c) mediación entre el espíritu y el poder, d) critica del poder; todas estas 

categorías dependen de su relación con el poder político. 

El politólogo italiano Norberto Bobbio es uno de los intelectuales que más han 

influido en el pensamiento político contemporáneo. Su visión sobre los 

intelectuales es una de las más acabadas y que goza con del respeto académico 

de los principales autores del siglo pasado y actuales. Asimismo, resulta 

indispensable para comprender el origen y comportamiento de la elite intelectual 

de la actualidad. 

64 Citados por Bobbio, Norberto. Asia Afagglore, en Notizlario Hinauúi, año VI, núm. 2, junio de 1957. Ver 
Baca Olamendi, Op. Cit. P.Jg. 101-102. 
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1.2.2.5. La elite intelectual según Wrigth Milis 

Wrigth Milis se responde la común interrogante "¿quiénes son intelectuales?", su 

respuesta es la siguiente: 

"Los intelectuales se ocupan de ideas, de reminiscencias del pasado, de 

definiciones del presente y de imágenes de posibles futuros. Por intelectuales 

entiendo científicos y artistas, sacerdotes y catedráticos; comprendo a 

aquellos que representan el intelecto humano; a aquellos que forman parte 

del gran discurso de la razón y la indagación, de la sensibilidad e imaginación 

que en occidente comenzó en Jerusalén, Atenas y Roma, y ha venido 

desarrollándose en forma intermitente desde entonces. Son la memoria 

organizada de la humanidad, y tal aparato cultural ha sido creado y es 

sostenido por ellos. Si escriben, pintan y hablan, si crean y distribuyen 

imágenes e ideas, su labor es públicamente provechosa. Mientras se les 

atienda, enfocan las opiniones de los hombres y desvían la atención de 

aquello que ignoran. Justifican ideas de autoridad o las critican'65
• 

Como podemos observar, Milis interpreta que un intelectual lo es por la naturaleza 

de su actividad y que forma parte de un complejo aparato cultural. Resalta su 

función social, al grado de llamarlos "la memoria organizada de la humanidad" y 

les atribuye características, en ocasiones, superiores al resto de los humanos. 

Tambi.én define con claridad que deben ejercer su función justificando o criticando 

. las ideas de la autoridad. 

•• Mills, Wrigt11: La responsabilidad palf//ca de los intelectuales en J~quln Careaga (comp.) "Los 
intelectuales y el poder''. Ed. SEP, l' edición. México, 1979. P.jg, 23-40. 
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1.2.2.6. Doble acepción de Tomás Maldonado 

Uno de los más importantes investigadores sobre el .. tema en la· actualidad es 

Tomás Maldonado, profesor del Instituto PolitécrÍic0 d¡;·Mil.árí. Para ·~stepolitÓlogo 
italiano, el término intelectual ha tenido, a .lo largo de la historia, una· doble 

acepción. Una positiva y otra negativa. Una "intelectualista• y otra "anti

intelectualista". La primera, se aplica principalmente a los hommes de Jettres que 

desempeñan una acción pública de der'iuricia (e incluso de critica revolucionaria) 

frente a la iniquidad, a los abusos, a los atropellos que se pueden encontrar en el 

ordenamiento social vigente, es decir, a la injusticia . 

• La segunda acepción. que halla Maldonado es la negativa y que se refiere a la 

' ~ fo.rina ~despecÜ~a en que fue utilizado el término "intelectual" durante muchos 

.~A~s.··¡~eníé a 1a pretensión sacerdota1ºa1os compromisos politicos que habían 

adquirido los mismos hommes de Jettres.66 

Sin embargo, según afirma en su estudio "¿Qué es un intelectual?", los 

intelectuales viven una crisis de protagonismo en las sociedades occidentales 

democráticas porque han surgido nuevos actores que, de alguna manera, los han 

desplazado. Se refiere a los periodistas de opinión y los políticos de profesión. 

Ellos, "son más eficaces en el ámbito público, o sea, más adecuados para ejercer 

una influencia social más directa y sobre todo más amplia. Me refiero a aquellas 

figuras que están capacitadas para disfrutar un alto indice de media cover". Pero 

destaca también que una cosa es reconocer las dificultades de los intelectuales en 

las sociedades modernas y otra cosa, muy diferente, es proclamar la "muerte• de 

los intelectuales como algunos académicos y periodistas han intentado. Al 

respecto dice: 

66 Pam anali7.ar con mayor detalle la historia de los intelectuales es conveniente estudiar el ensayo ¿Qué es u11 
i11te/ectual? Aventuras y dewen/uras de un rol, publicado por Maldonado en 1998. Editorial P.Jidós. 
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"Aunque ahora esté de moda vaticinar el fi~ de todas /as cosas (de Ja 

modernidad,. de las ideo/ogfás, de la histona, de la po/ftica, etc.), la idea de un 

inminente fin del intelectual me paf;;ce parll~u/a~nte i~cional". 67 
' _., ',-

1.2.2.7. La "Nueva Clase"deAfvifl.Vv.~~~lcÍner 
Dice Gouldner que en el siglo XX; e~ todos.los país'es's~ fornió una "nueva clase" 

compuesta por dos elites, la de intelectu~le~y lalhtel/i~entsia técnica que, afirma, 

no son iguales. Los primeros son ICÍs i~tel~~;¿~¡~~·~evolucioriarios que participan 

en la lucha de clases influyendo :a través : de sus ideas y empleando el 

conocimiento científico para apoyar ~¿5 ~;caus~s sociales mientras que la 

intelligentsia técnica tiene intereses funcl~rnentalme~te técnicos y científicos. Esto, 

según el autor, es la nueva lucha d~ cl~~e~. 

Aunque su estudio se basa en Ja conformación del viejo orden mundial que murió 

en 1989 y. que estab~ protag~~i~ádoi po~ los, países d~I primer mundo, los 

sociaiistas y e(t~r~~ m~~ci6;· ;5 i~p6rt1~t~;esaitar ~ue sus idea~ son útiles para 
• . • ' . - . ' ' • . . ',. ·; ·, • • ' .• • ·, •.• ' . -· .'--. ' • .'~ ·:_·· . ~·-'-_• ::: • . ,· • _\,,, , .... - • ' •' '., e ' "" • ' 

comprender algunas delas caraCterísticas que pÚdieron tener estos integrantes de 

.. ,·la ~nueva clase".' Las ~~·c~pC:iones qÚe'distÍhgJ;~ GÓfüdner son las siguientes: 
- . .. . ·.··. _, - :<: .-· -, __ ---- -··.· __ ;::~;c:~~-:~~~-~~~~~~,-.:~·~.Y~~-<-'.~~~,: ~·::};~~-;~·;/)/-;··'·--.. ~:?.--.:':·.c.· -

· 1. Nueva Clase:C:omo to~~·~JJ~~b/{i~6n~ciat~~·b~~·i~k~( Siendo sus integrantes 

una nueva elit~ hi;tórié::á? :·· .• :·;; ; .,, :.'' ·:,, <'. ,· ).< 
"'• !-

. ;.~, ~<~<.;./.,·;,::.-:,··.:~ -~ .. :·t· 
f.c·::o'.;::'._'_: 

2. Nueva Clase. C:o~b ~~lase ·6~minante. Sus integrantes dejan de utilizar los 

m~dios ~conÓmi'c6~p~~~·dÓ~i~~ry ahora emplean las ideas y el conocimiento. 

3. La Nueva Clase como Aliada de la Vieja Clase. La nueva clase transforma las 

características de la vieja clase (la adinerada) para reorientarla hacia el bien de la 

colectividad . 

• , /bid. p.p. 20-21. 
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4. -La Nueva Clase como Sir-Vienta del Poder. Desde esta última perspectiva; los 

iritele~tuales que ~grup~n a -la Nueva Clase están sometidos al poder de los 

. adinerados que conformaban la vieja clase. 

Los intelectuales que "a menudo figuran en los liderazgos revolucionarios, también 

sirven a partir para acomodar el futuro al pasado y para reproducir el pasado en el 

futuro"68 además de que estos individuos también son transmisores de una nue\la 

"moralidad", por eso los clasifica como "intelectuales acomodaticios•: Por otro lado, 

la intelligentsia técnica concentra sus esfuerzos en resolver los problemas que 

presentan la ciencia y la tecnologia, "se concentra en las ~peraciones ~ealizadas 
. ' ... _- ,. .. .. .· 

dentro del paradigma de su disciplina, explorando su espacio simbólico _interno, 

eiétendiendo sus principios a nLe~~s campos y afinéncio1os·ai. Ademés, die~ que 1a 

intellig~ntsia técnica es controlada po~ dos "escalones• que están por encima de 

ella: los político~ y losfunci~nari6stiu~ocráticÓ~; 

1.2.3. Tipologfas en México 

En México, también ha habido esf~erzos importantes por definir al intelectual. 

Examinaré algunas propuestas interesantes en la materia, bajo el mismo criterio 

establecido anteriormente. 

1. 2. 3. 1. El intelectual y la polftica para Daniel Cosfo Vi/legas 

Daniel Cosío Villegas, uno de los más destacados intelectuales mexicanos del 

siglo XX elaboró un documento en 1965 para presentar en la Conferencia 

Internacional sobre "El Intelectual y la Política" organizada por la Universidad de 

68 Gouldncr. Alvin W. El futuro de /os lnle/ec/ua/es y el ascenso de la nueva e/me. Alianza Editorial, Madrid. 
1979. P..ígs. 71-72. 
69 /bid. P..íg. 72. 
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Texas. En él, hace .un recorrido por. las versiones del concepto, desde la del 

Diccionario de •. la .•Academia Española·· "persona dedicada preferentemente al 

cultivo de las cienc;i.~s § la~ artes·, i;il de un diccionario inglés "persona de buen 

· .. entendimiento e ilústració~· .'hasta su propia visión del "intelectual" . 
. ,, ... ' . ~' ·.' . . . ~: . ~ .:'" . . 

. ·:<.:·;/· ·.<' 
Señalaque_ aún cuando la norllla general es que el intelectual proceda de la clase 

media, no todos los ini~mbros d~: e~~ cl~se son intelectuales. Tampoco todos los ·. . . ·- - - ... , ...... ' 

profesionistas lo son, e incluso:~ice "[ ..• ] antes bien, estaría más cerca de la 

verdad decir que, a reserva éfe''ciémostrarse lo contrario, no debe considerarse 

intelectual al profesionista• 70. di~ ~ un académico estadounidense, Hofstadter, 

quien afirma que "mientras el intelectual vive por las ideas, el profesionista vive de 

las ideas• y abunda "no se trata tan sólo de que el intelectual sea un creador de 

ideas y el profesionista un vividor de ellas, sino de la flama interna que anima el 

espíritu de uno y otro"71
• 

Además, Cosía Villegas, logra distinguir al intelectual de otros grupos con los que 

algunos autores han confundido como los tecnócratas quienes son funcionarios 

gubernamentales con conocimientos técnicos. Todos son designados por el 

Presidente de la República en uso de sus facultades constitucionales, pero no 

tienen ni gozan de la autoridad moral y reconocimiento social de los intelectuales. 

La diferencia entre ambos estriba en la función social y su relación con el poder 

político. 

1.2.3.2. La intelligentsia en la obra de Octavio Paz 

El intelectual mexicano con mayor reconocimiento internacional durante el siglo 

XX fue, sin duda, Octavio Paz. Dedicó un capítulo de su obra más trascendente El 

Laberinto de la Soledad, a analizar lo que llama intelligentsia mexicana, ese 

'º Cosfo Villegas, Daniel. El Intelectual mexicana y la po//lica. Ensayos y Notar, Vol. 11. Editorial Henncs. 
S.A.l'cdición, México, 1996. Págs. 141-168. 
71 lbid. Similar n la afirmación de Max Weber cuando afirma que "hay dos formas de hacer de la polftica uruJ 
profesión, o se vive para la polllica o se \'Íve de la polllica''. (El po///lco y el cientljico, CINAR Editores, l' 
edición mexicana, 1994, Pág. 17). 
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;•sector que ha hecho del pensamiento crítico su actividad vital. Su obra, por lo 

demás, río está t!'into en los libros y escritos como en su influencia pública y en su 

acción polítlca"72• Durante su recorrido por las principales personalidades 

.. intelectuales de la primera mitad del siglo XX, el poeta emite juicios que definen el 

· 'p~rfll qu~, desde su perspectiva, debe cumplir un intelectual en México pero al 

mismo tiempo censura la participación en el gobierno de algunos pensadores. Al 

respecto, dice: 

"Una vez cerrado el perlado militar de la Revolución, muchos jóvenes 

intelectuales -que no hablan tenido la edad o la posibilidad de participar en la 

lucha armada- empezaron a colaborar con los gobiernos revolucionarios. El 

intelectual se convirtió en el consejero, secreto o público, del general 

analfabeto, del lfder campesino o sindical, del caudillo en el poder. La tarea 

era inmensa y habla que improvisarlo todo. Los poetas estudiaron economla, 

los juristas sociologfa, los novelistas derecho internacional, pedagogía o 

agronomfa [ ..• ]Su participación en la gestión gubernamental ha hecho posible 

la continuidad de la Óbra iniciada por los primeros revolucionarios. Ellos han 

defendido,·. en multitud de ocasiones, la herencia revolucionaria. Pero nada 

más dificil que su situación. Preocupados por no ceder sus posiciones -desde 

las materiales hasta las ideológicas- han hecho del compromiso un arte y una 

forma de vida; Su obra ha sido, en muchos aspectos, admirable; al mismo 

· tiempo,. han· perdido su independencia y su critica resulta diluida, a fuerza de 

prudencia o de maquiavelismo. La intelligentsia mexicana, en su conjunto, no 

ha podido o no ha sabido utilizar las armas propias del intelectual: la critica, el 

: examen, el juicio.'i/3 

En este primer párrafo descubre que el intelectual tiene como misión criticar el 

ejercicio de la gestión gubernamental y no la acción de la misma. Es contundente 

que, desde su punto de vista, el intelectual pierde independencia en la medida en 

que percibe un salario para ejercer una función pública pero también, quizá con 

una intencionalidad específica, nos muestra que la elite intelectual mexicana no 

12 P..iz, Octavio. El laberinto de la soledad. Fondo de Cultum Económica, México, 1994. Pág. 147. 
1J /bid. p.jgs. 151-152. 
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tuvo un alto nivei de especialización en una materia específlca,-sin demérito de su 

influencia en la opiniÓ~ pública para-part¡c;iparen discusion~s de cualqui~r tema. 

Para entender ccin ·.mayor •. claridad su p°,sición respecto a ·la.· reláción. que debe 

existir entre el intelect~al y el ~od~r poúticil, ~buncÍ~: .•· -·. . . . 
, .. ,, .. ::<~;.:,: '-":·-:·,': '_ .. ;,: .. ',' ""· 

"El d~monio de l~ ;IJficacia 2y f!~ e/rJe 'ta. ~~bición~.· el clase~ de. servir y de 

cúinptirco_nUna:tare~:cótéctil/a/}-hastá cierto sentido ascético de ta moral 

. ci~dadana, e;; tendida 'como la negación del yo, muy propio del intelectual, ha 

tÍévado a ~ir/uno~ a la péfdida má~ doÍorosa: la de la obra personal. Este 

;d/Q;urno se pl~nt~~ siqulenl. para el i~te/ectÜat europeo. Ahora bien, en 

· · E~~pa y tosii~tád~~ ·unidos, et int~tectuat há sido desplazado del poder, vive 

é~ exilio ~ su innüen~la se ej~fce fuera del ámbito del Estado. Su misión 

prin~ipát es'/~ critica; en Méxfco, la acción polltica. El mundo de la polltica es, 

por ~aturatéz~. ~i de. ios valores relativos: el único valor absoluto es la 

eficacia.: La intelligentsia mexicana no sólo ha servido al pafs: lo ha defendido. 

Ha sido ·honrada y eficaz, pero ¿no ha dejado de serintelligentsia, es decir, 

no ha.ren'unciadoa serla ccmcienciéÍ crlti~ade su pueb/o?';¡4 

Para Octavio Paz, el intelectual es en cuanto no ejerce el poder, porque de lo 

contrario pierde su esencia, pierde su sentido del ser, su función, su papel. Puede 

haber intelectuales que •decidan participar en una función pública de gestión 

gubernamental, pero al momento de asumir esa responsabilidad pierden su valor 

como intelectuales y obtienen nuevas características, necesarias para sus nuevas 

actividades, pero desechables para asumir su misión de ser "conciencia crítica de 

su pueblo". 

Hacia el año de .1972, la revista Plural, dirigida entonces por Octavio Paz, convocó 

a un grupo de e~critores, poetas, académicos e intelectuales a un debate sobre el 

papel de "los e~critores y el poder". Alrededor de esa polémica se publicaron 

14 /bid. Pág. 152. 
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- v~rios números de la revista para debatir. sobre el pap.el de los escritores frente al 

poder político75
• 

Al abrir ese debate, el poeta Paz toma posición y dice que el terreno de la política 

debe ser ajeno al terreno de fa crítica i~teÍ~ctual, y descarga una crítica a otros 

intelectuales, pero reconoce la ~e~s.lci~d- ~~ _e~te binomio polftica-cultura en la 

sociedad contemporánea: ... ºla hi~t~ría';·cieT la literatura moderna, desde los 
.... ,_,,.· .. "Ú'' ,_.,.. __ . <'-··-

románticos alemanes e ingleses h·asta.11uestros días, es la historia de una larga 

pasión desdichada por la políti~ {.YJ~~d~no podemos renegar de la política; 

sería peor que escupir co'ntr~ el ~ielÓ: ~siG~ir-éontra nosotros mismos"76. 

1.2.3.3. El modr;lo de i~t~!~&i~~;%t1;.~ p~ra Gabriel Zaid 
. -_.:: _._,:::,(~:!.\:-~;·; .'' -·,.--"=" _, ~:·;, ·.; .'·':" ·' •; 

Actualmente en México, el únicp CéJ~():;d~,"i;i~i~c;J·~l>~~r()~;';desde mi punto de 

vista, es Gabriel Zaid, ensayisía '.y, poeta'qúe sir/e,'.como claro ejemplo de 
•o• • "'v> •_', .," "•'- • • • •'•'·'' •< ,-, -., • 

intelectual crítico del poder.•,En_sú'clásiéoartícuiotitulado "Intelectuales• define lo 
-~ ·. ' ., ".. . - ' . -·: ' ' . -

que es un intelectual. Para Zaid, "es el escritor, artista o científico que opina de 

cosas de interés público-~n autoridad moral entre las elites"77
• También enlista, 

con cierta' ironía y con rnúcha certeza, quienes no son intelectuales: a} los que no 

intervienen en la vida pública; b} los· que intervienen como especialistas; c} los que 

adoptan la'p~rspecÍiva de un interés particular; d} los que opinan por cuenta de 

, tercero~;- e} los que opinan sujetos a una verdad oficial; f} los que son escuchados 

•; pÓrsu autoridad religiosa o su capacidad de imponerse; g} los taxistas, peluqueros 

.y otros que hacen lo mismo que los intelectuales, pero sin el respeto de las elites; 

h} los miembros de las elites que quisieran ser vistos como intelectuales, pero no 

15 Estas aportaciones sobre el papel de intelectual, serán analizadas en el capitulo 11 de este trabajo, porque el 
debate fue fundamentalmente al interior de un grupo de la elite intelectual mexicana y que más tarde 
conoceremos como grupo Vuelta, cncabc-.1.ado por Octavio P.JZ, algunos de sus contemporáneos, pero 
fundamentalmente jóvenes intelectuales formados académicamente en la historia, la literatura y la lilosofia en 
instituciones como la UNAM y El Colegio de México. 
76 Paz, Octavio. /..a letra y el cetro. Texto de presentación del número 13 de Plural, suplemento cultural de 
Excélsiar. México, octubre de 1972. 
77 Zaid, Gabricl. lnte/ec/uales. Revista Vuelta. No. 168. noviembre de 1990. Pág. 22. 
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consiguen el micrófOno o(cuando lo-consiguen) no irileresan al público; i) los que 

se ganan la atención de un público tan amplio, que re~Últa ofensivo para las elites. 

La visión de Zaid _es muy _clara explicación sobre el contenido real del concepto 

"intelectual". Resulta importante destacar que el contenido siempre se refiere a 

una función · pÓlítica y no ·. a·· características profesionales o personales del 

personaje identificado como intelectual. Así, agrega que los intelectuales "[ ... ] 

construyen esp~jos de interés para la sociedad: para distanciarse de sí misma, 

desdoblar~e, contemplarse, comprenderse, criticarse, fantasear. En el espejo de la 

página, . crea~ · experiencias especulativas, prácticas teóricas, ejerc1c1os 

espirituales, donde la_ s~ciedad se reconoce como pensante, crítica, i~¡:¡ginativa, 

creadora, en mo~iníi~nto". Con lo anterior citado, Zaid confirma que eUérmino 

intelectual. se defi~e ~ar la labor de un individuo, que ciertam~~t~ d~b~rá c'umplir 

algunas caracterísÚ~~; pero que tiene una función que cumpli~ ~~ la soci~dad. 
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1.l Conclusi~ne~ del capitulo. 

Conclusiones: 

-' Todo grupo ~ocialbusca influir en la toma de decisiones, por lo tanto busca 

tener podf:lr y así t~ner la capacidad de realizar cambios en diversos ámbitos 

de 1á realidad:' . 

-' El p~der puéde ser político, económico o ideológico;C~n ~I baso de los 

intelectuales, por naturaleza y por su prestigio ~c~mul~d~' ~~~C:~ntr~,n el poder 
~'. ' .. . . ·,., 

ideológico que es la capacidad de alcanzar sus intei'reses particulares ,sin la 

necesidad de utilizar la fuerza o la violencia. 

-' La teoría elitista del poder establece que en toda sociedad contemporánea 

existen dos clases: la primera es la gobernada (dominada), mientras que. la 

segunda es la gobernante (dominante). Los intelectuales forman parte· de la 

clase gobernante (dominante) por su capacidad y alto nivel de interlocución 

pública. 

-' El término "intelectual" es utilizado desde 1898 para referirse a una elite de 

personas dedicada a la cultura ·y las artes. De acuerdo a los teóricos, un 

intelectual, para ser considerado como tal, debe cumplir algunos requisitos: 

,.. Dedicarse profesionalmente a algún área de la cultura y las artes. 

,.. Cumplir con una función de crítica, que les permita opinar sobre los 

asuntos de la agenda pública, preferentemente en asuntos políticos. 

,.. No estar sujetos a una verdad oficial que limite u oriente en sentido 

alguno, su posición respecto a un tema público. 

,.. Manifestarse públicamente, ya sea en los medios de comunicación o 

en los foros académicos o culturales, sobre los temas públicos. 
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~ El papel político Cíe un . intelectual en ia soCiedacf contempo-ránea ·radica 

esencialmente en su capacidad para Clpinar sobre asurito~ 'ci~ iriterés pÚblico, 

con alto prestigio moral entre las clases sociales, especialmerit~, las· elites 

económicas y políticas. 
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CAPITULO 2 

La elite intelectual mexicana 
en el siglo XX 
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En este apartado exploraré los principales grupos integrados dentro de la elite 

intelectual mexicana durante el siglo XX. Sus protagonistas son referencia 

obligada para entender el México de los años recientes debido a las profundas 

transformaciones que impulsaron sus protagonistas. 

2.1. La elite intelectual mexicana (1910-1990). 

El problema surgido a raíz de la polémica relación de la elite intelectual mexicana 

con el pode; político en México no es un asunto nuevo. Hubo una larga fradición 

histórica en que Ía colaboración de los intelectuales con el Estado era bien vista e 

incluso m~~h~s''creerían que fue recomendable para la obtención' de mejores 

resultad6s. Ba:~ta recordar a Lucas Alamán en la primera mitad del siglo XIX; 

Melch~r ocii~~ó; F'rancisco Zarco, Ignacio Ramírez y Guillermo Prieto en los 
' - . - -·- - ~ .. -;. , - -

distintos gobiernos juaristas; José Vasconcelos, Justo Sierra y Jaime Torres Bodet 

al fr~ntedeJa edu~ción mexicana; Manuel Gómez Morín en la fundación de 

in~füuciones nacionales; Genaro Estrada en la conformación de los principios 

básicos"de fa diplomacia mexicana; Daniel Cosío Villegas, Alfonso Reyes y 

Octavio Paz fungiendo como diplomáticos en distintos momentos del México 

contemporáneo; y, Vicente Lombardo Toledano en la política laboral cardenista. 

Después habría casos excepcionales como Agustín Yáñez quien colaboró en el 

gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y algunos otros que participaron en la política 

partidista como Jesús Reyes Heroles en el PRI o Carlos Castillo Peraza en el 

PAN. 

Para entender los alcances políticos de los intelectuales mexicanos, será 

necesario hacer una breve revisión de los grupos más importantes de la elite 

intelectual mexicana del siglo XX. El Ateneo de la Juventud, la Sociedad de 

Conferencias y Conciertos (grupo conocido como los Siete Sabios), los 

Contemporáneos, el grupo filosófico Hiperión, los intelectuales fundadores de El 

Espectador, el Movimiento de Liberación Nacional, el grupo Vuelta (antes 
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- ' . . 
aglutinado en el suplemento Plural de Excélsior) y el. grupo Nexos, "influyen en el 

desarroll~ de la~ ldeas ~en laorÍentación de la ~~~1~6ión ~olítica nacional, sea por 

la influencia. que puedan. tener en la. tom~ de decisi~nes (por s~s escritos,. por 

·ejemplo), sea por tomar ellos ciertas deci~iones (por su participació~ polítida): Allá, 

··. El Éspectador es una prueba palpable, aquí, los Siete Sabios.~78 Quizá p~r e'110 

Octavio Paz, líder y fundador del grupo Vuelta, dice que la obra de. la intelligentsia 

mexicana no está tanto en sus libros como en su influencia pública y en su acción 

política.79 

2. 1. 1. El Ateneo de la Juventud. 

En 1907 existió una "Sociedad de Conferencias" creada por Jesús T. Acevedo que 

. organizaba reJniones .: culturales. Sus primeros conferencistas fueron Alfonso 

· Cravicito; Antoíli6Caso, Pedro Henríquez Ureña, Rubén Valenti, Jesús T. Acevedo 

·.Y ... Ri~rd<rGÓ~ez'.Robledo. En su segundo ciclo participaron Antonio Caso, 

Henriqua~· Ürefla';>c;enaro Fernández MacGregor, Isidro Fabela y Rubén Valenti.80 
,. __ ~ _- - ::_ '- ~=·Y~-- -:': .. --t-'--- ·,.·-;_:,:-_-,_:.··.~ :~~ .,_ ·- . 

) . Este fue el i:i.ntecederite de la creación del grupo intelectual conocido como Ateneo 
.. "cú;'í~ J~~~~tdd. ?\/ . 

J; 
·'--' ~, ._: S:~:~·;, .. i <·;~-~;;;f. 

• ·•·· Y'[ú Ai~~~i, de']~··j~lf~ht~d fue fundado en 1909 como un grupo cultural, justo antes 

> . {del •'ast~11ici6 ~~~oíUdi.~n~~i~. Estuvo dirigido principalment~{'p~r cÜatro de los más 

> ~-'impcirt~ílte~ int~le~tt.JaÍes mexicanos de este siglo: Alfonso Reyes, Antonio Caso, 

:.\\Pedrbrierirrqu~z Úreña y José Vasconcelos. 

e Effa:.~0vo1~ción mexicana careció de ideólogos pero estuvo colmada de 

'' '~i~P~lí~a~teS rebeldes. Los hermanos Flores Magón, Andrés Malina Enríquez y 

Luis Cabrera fueron de los pocos intelectuales que aportaron sus ideas para que 

is Suáre1. e lñigucz, Enrique. /4os lntelectuale.i; en Aft!xico. Ediciones El Caballito, Colección FrJgua 
Mexicana. 1•. Edición. México, 1985. p. 19. 
79 Paz, Ocluvio. El laberinto de la .wledad, FCE, México. p:íg. 147. 
•o Suá=. e lñigucz, Enrique. Op. Cit. P.jg. 20. 
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el levantamiento en armas tuviera algún sostén ideológico más alÍá de la lucha por 

el poder. Sin embargo, el movimi~nto rev~lucionario nunca e·~tuvó basado en 

··alg~.n programa ideológico aceptado por todos los grupos insurgentes. 
,;. .·. ' . -

L~·~pa~ici~n públi~ del Ateneo de la Juventud como grupo intelectual fue en la 
<·:., ... ;_;_·,./,.··,, .-. :. ' 

····•·•Es.cuela.Nacional de Jurisprudencia de la UNAM en agosto y septiembre de 1910, 

.. :>durante una serie de conferencias organizadas por ellos mismos para conmemorar 

· ~I primer centenario de la Independencia de México. Entonces participaron 

Antonio Caso, Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña, Carlos González Peña, 

José Escofet y José Vasconcelos (considerado el núcleo central del Ateneo). pero 

en el grupo participaban también Alfonso Cravioto, Jesús Acevedo, Roberto 

Argüelles Bringas, Julio Torri, Enrique González Martínez, Diego Rivera, Roberto 

Montenegro y otros.81 

Para Henriquez Ureña, la actividad pública más importante llevada a cabo por el 

Ateneo fue "la organización de un centro de difusión cultural, el primero de esta 

clase en el país, llamado Universidad Popular de México (1912-1920)". 82 

Existe cierta polémica entre analistas e historiadores sobre la participación del 

Ateneo en el movimiento revolucionario. Algunos como Abelardo Villegas o Carlos 

Monsiváis no dudan de su protagónica actuación, sin embargo otros estudiosos 

consideran que la participación de Vasconcelos y Martfn Luis Guzmán no 

determina que el grupo intelectual estuviera comprometido con la causa 

revolucionaria. 

Nunca existió una corriente ideológica común para todos sus miembros, pero sí 

existieron coincidencias políticas y filosóficas que se describen a continuación: los 

ateneístas, como se les llamó a sus integrantes, se confrontaron con el positivismo 

81 Villcgas, Abclardo. El ¡xmsamiento mexicano en el siglo .\X. Fondo de Cullurn Económica I' edición. 
México, 1993. Pág. 36-59. 
82 Hcnriqucz Urcila, Pedro. /.ns corrientes l¡terarins en In Amcricn /lispánica. Págs. 191-192. Citado por 
Enrique Suárcz e liligucz, Op. Cit. P. 20. 
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oficial identificado eomo el "cientificismo" porfirista. Para el filósofo Samuel Ramos, 

el Ateneo fue un acoÍitecimlent~ ;ocial: 

"La .o.bra del Ateneo en su totalidad fue una sacudida que. vino a interrumpir la . 

calma soÍ!~Jienta en el mundo intelectual de México. Prop~gó riueVás ideas, 

despertó curiosidades e inquietudes y amplificó la visión q/.i~ aqul s~ tenla de 

los problemas de Ja cultura. Mediante su fi/osofla iericJiÓ ~ cÓnt~nestar el 

.·influjo. creciente del utilitarismo, inculcando en Ía jú~é~t~rlel sentido de /os 

valores del esp/ritu. El resultado que dio aquella agÚa~ió;, en la década que 

comienza en 1910 fue elevar el tono y ensanchare/ radio de nuestra vida 

intelectual. No se ha insistido hasta hoy en la cirr:unstancia de que este 

resurgimiento intelectual se opera en un ambiente de tragedia. La revolución 

habla estallado precisamente el aflo de 1910'113
• 

La sociedad intelectual de la época identificaba a este grupo como el principal del 

país. La afinidad de intereses entre algunos de ellos hizo que lucharan contra la 

ideología positivista. Durante esos años, se destacaron por oponerse de manera 

inteligente y razonada a las ideas positivistas que predominaban. José 

Vasconcelos y Antonio Caso elaboraron diversos sistemas de pensamiento 

alternativos para contradecir los argumentos de Augusto Comte. Por ejemplo, 

"aceptan la versión darwinista de la naturaleza pero niegan que lo específicamente 

humano pueda explicarse en términos de evolución y aplican una escala de 

valores en la que los valores que se desprenden de la vida biológica no son los 

que ocupan el lugar más alto de la escala"84
, Caso consideraba que eso sería una 

exaltación del egoísmo y la utilidad. 

Por otro lado, ambos consideran que el conocimiento artístico es superior al 

conocimiento científico. Sus argumentos se basan en que la ciencia "experimenta, 

pero sus formulaciones son generales, para la acción como decía Comte, y no 

conoce los objetos de la unicidad. El arte, despojado del interés de supervivencia, 

" Ramos, Samucl. l/istoria de la jilo.wfla en México. P.jgs. 208-209. Citado por Suárcz e lñigucz. Op. Cit. 
P.Jg. 22. 
84 Villcgas, Abclardo. Op. Cit. Pág. 46. 
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contempla los objetos como son y no en función de una finalid~d ulterior. El valor 

que lo hace posible es el desinlerés"85
• Por ello, no es ráro encontrár que 

distinguen tres tipos de verdades: la científica,· que juzgan de ÚUlitariay abstracta; 

la artística o poética, que es conside;ada "ontológiCá eri ia~to qúe'~~i~ega el ser 

de las cosas"; y la religi'osa, también e;pecíficaili~n!e hÜíl{8,liEi y subjetiva .. 

Estas son algunas d~ las'. caracterrsti~s. que ldJntifi~rbn ;~ 1L;·~i~~br~s del 

Ateneo,· pero la cercanía' de. este 'grupo:doff lq;'.~¡fa¡d9º¿~·i~t~;Yd~'·1a. política 

nacional también los identificó plenamente: éó;,íoejerrlplo'de su doble pasión por 

la. creación y por la política basta recordar I~ Ír~yect~ri~' poÍ!tica que siguieron 

algunos de sus integrantes los años siguientes al auge del atenefsmo86
• 

"/bid. Págs. 46-47. 
86 José Vasconcclos mililó en el madcrismo, fue uno de los secretarios del Centro Antirrcclcccionisla de 
México y Codirector de El A11tirree/ecciunisla, participó como Agente de Fmncisco l. Madero en Washington 
y fue Fundador del l"Jrtido Constitucionalista Progresista. Su militancia lo llevó a que Carrnnza lo dcsignam 
tiempo después Agente Conlidencial en Inglaterra y Frnncia. Regresó a México como Director de la 
prestigiosa Escuela Nacional PrcparJtoria en 1914. Ese mismo año fue designado Secretario de Instrucción 
Pública en el gabinete de Eulalio Gutiérrcz. Vasconcclos tuvo una agitada vida política que lo llevó a ser el 
primer Secretario de Educación Pública ( 1921-1924 ), dumnte el gobierno de Obregón y, en 1928, buscó ser 
Presidente de la República postulado por el l"Jrtido Nacional Antirrcclcccionista pero trJs ser derrotado 
proclamó el Plan de Guaymas en el que llamaba al levantamiento armado. Eso lo llevó a la cárcel y más tarde 
al exilio. Sin embargo, nada de lo anterior impidió que su obr.t escrita fucrn respetada y aclamada. Fue 
Miembro de El Colegio Nacional y de la Academia Mexicana; Antonio c .. o, por su parte, fue el Primer 
Secretario de la Universidad Nacional en 1910, anlcs que Vasconcclos había sido Director de la Escuela 
Nacional Prepamtoria, y en 1920, asumió la Rectoría de la Universidad Nacional de México. Sin embargo, 
sus posiciones politicas lo llcv-Jron a simpatizar con el fascismo italiano y a asumir un papel de propagandista 
de los nazis alemanes. En el gobierno fue diplomático en varios paises sudamericanos. Al igual que 
Vaconcclos, fue Miembro de la Academia Mexicana y de El Colegio Nacional; Alfonso Reyes se dedicó a la 
litcmturJ desde los puestos diplomáticos en que fue comisionado por el gobierno mexicano después de haber 
pertenecido al Aleneu. Antes, fue Secretario de la Escuela Nacional de Altos Estudios. Algunas de las 
actividades diplomáticas que desempeñó fueron: Segundo Secretario de la legación en Fmncia (1913-1914), 
Segundo Secretario de la legación en Madrid ( 1920), Encargado de Negocios Plenipotenciarios en España 
(1924-1927), Ministro en Fmncia (1924-1927), Embajador en Argentina (1927-1930 y 1936-1937), y 
Embajador en Bmsil (1930-1936). Al regresar a México fue Presidente fundador de la Casa de España, 
antecedente de El Colegio de Mé.•ico. Al igual que sus compañeros del Ateneo, perteneció a la Academia 
Mexicana, institución que presidió entre 1957 y 1959, lambién fue Miembro Fundador de El Colegio 
Nacional y fue el primer galardonado por el gobierno con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1945: 
Pedro llenríqucz Urcña fue un caso distinto por su nacionalidad dominicana, lo cual le impidió ocupar 
cargos diplomáticos o en el gobierno ccntrJI. Hcnriquet. vivió fucrJ de México entre 1914 y 1921, pero a su 
regreso militó al lado de Vicente Lombardo Toledano y fundó el Grupo Solidario del Movimiento Obrero; 
Martín Luis Guzmán vivió apasionadamente el periodismo y la polltica. Fue Cónsul de México en Phocnix, 
Arizona (1909-19 IO); colaboró estrechamente con Fmncisco Villa como Asesor Politico. Fue nombrndo 
Coronel y después Secretario de la Universidad y Director de la Biblioteca Nacional. Después de un brc\'C 
exilio en los Estados Unidos, en donde fundó El Grájicu, regresó en 1922 como Secretario Particular del 
Secretario de Relaciones Exteriores, Alberto J. Pani, y meses después fue Diputado postulado por el l"Jrtido 
Coopernli\•ista Nacional (1922-1924). Su oposición a Álv-Jro Obregón lo llevó a exiliarse en España y, tms 
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.. La tr~;cendencia política e ide~IÓgic;c¡ d~ 16~integr~~te~ ~el Ateneo de la Juventud 

ha; perdu,~ado hast~ lo~ años recierites cbn institu~iories eom~ la Universidad 
. . . 

Nacional Au,Íónoma de· México, El Colegio de Méxic:O, El Colegio Nacional, el 

,seminarió cie Cultura Mexieana. Asimismo, la obra iÍítelectual individual perdurará· 

siempre. éOn 1a poesía; 1a fi1ósotia y 1c>s t~xto~ Yot>ras de cadá uno d~ sus 

.. i~t~grantes: ·· 

:''..Oljeda claro que fue muy estrecha la relación entre este grupo intelectual y el 

; poder' polltiéo. Sus integrantes dedicaron muchos años de su vida a criticar al 

'.·· ... 'ré~irTie'.rí polltico mexicano mientras no formaban parte de él, pero poco tiempo 

· \ :; después fu~ron protagonistas del mismo, desde cargos públicos de primer nivel. 

:> j:··~·p~esar.de sus convergencias políticas, nunca utilizaron el Ateneo de la Juventud 

'i:()~'i,;g"~~o de presión política o militante. Sus posiciones fueron muy variadas, 

) :;·~~i~ dis~irluyeron su capacidad de convocatoria hacia artistas y escritores, en la 

"( rli~did~'~Íí que se vieron comprometidos a proyectos políticos que poco tenían 

<.que,ve~·cori la cultura o las artes. Sus simpatizantes se acercaban a este grupo 

·B~; s~~ p~sici6nes políticas. Es decir, mantuvieron cierto nivel de reconocimiento 

,:;\;,.:)rit~ie:ctJa1 ~nla medida que luchaban contra el positivismo porfirista. 
: ,, -:·};~ :- :,~<··~, -,; : ', ,,.,: ,•_ .. :-~·~ .' 

. ,·}~"''.,~I fi~~I e:~~ i~rTli~e:nt~: "el grueso del"grupo ateneísta se disolvió en 1914 porque la 

' • mayoria!de' 'sus. miembros salieron del país; unos, los más, por haber tenido 

p~estos ~n el gabinete de Victoriano Huerta; otros, por haberse sumado a una 

facción derrotada de la Revolución; otros más, en un exilio voluntario"87
. 

dedicarse a algunas actividades cdilorialcs, asumió en 1941 la Embajada de México anle las Naciones Unidas: 
en 1959 fue nombmdo Presidente de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gmluitos, cargo en el que 
permaneció hasla 1970 cuando fue Senador de la República. Debo destacar que militó en el Partido 
Revolucionario lnstilucional, en el que incluso fue Miembro de la Sección de Educación Pública del lnstitulo 
de Estudios l'oliticos, Económicos y Sociales; Enrique Gon7.álcz Martincz, quien fuem Presidente del 
Ateneo, fue Subsccrclario de Instrucción Pública y Bellas Artes en el gobierno de Victoriano Huerta (1913). 
Secretario Gene mi de Gobierno de Puebla ( 1914), Ministro Plenipolenciario de México en Chile ( 1920-1922), 
Argenlina (1922-1924), España y Portugal (1924-1931). También participó como Miembro de la Academia 
Mexicana, de El Colegio Nacional y fue Miembro Fundador del Seminario de CulturJ Mc.'<icana. 
t1l Krnuzc. Enrique. Cmulil/os cultura/e.\· en la Rel'olución Afexicana. Siglo XXI editores. 8ª cdició""9 México. 
1996. J>-jg, 5 L 

65 



Poco tiempo.después, 01 AteneoC!etáJuventuilseconvirtióen Ateneo de México . . ·· -
·En .· 1919, ·Jaime Torres Bode!, Bernarcl8 . Ortiz de · Morítellano y José. Gorostiza 

intentaron infructuosamente revivir e~te grJpo.: Su ~i~lo histórico y su. ~isiÓn 
estaban cumplidos desde años atrás'cl.l~ílcia'1a Revolución mexi~~El'~nc1uyó: .. 

El escritor Jorge Volpi está conve~(;ido de que ;.ccJ~b~ C:6~sicJe~al"~~ a 1C>~ rhiembros 
,. . . .... - '· - ,., ) ·" ,. ' . - . ' .-. '· - ~·,- . . «,. .... ~ . "· ,. ' 

del ·Ateneo como los iniciadores de' la tradición' intelectuaf moderna en miestro 

p~i~. Si bien su afán critico los UevÓ a so~var.Ía rabiorÍalÍdad 'porrlrian'á y abrir . 

···~:~~~:::::~:::!E~:f!5~~~i~~~~r,~ 
importante labor pública de figuras como Reyes o Caso; es'en'José VasCcincelos y · 

.• · -·. ';· :-· ,.'/. ·_> .. ':; ~.,' :;;:.;'·:-:'_':í~;;;~_-;'.;/~~-' -~;-}.._:·-;:'C:'.· ·>.,-'···. 
Martín. Luis Guzmán donde puede observarse la. vinculación~ más dir~cta de esta.· 

generación con el poder. Los dos se han :~º~Y:~d[€~~ri~i¡·~~;S~~@~-~~j~~I 
comportamiento de los intelectuales en México; al final de sus, carreras, uno y otro· 

encarnaron los prototipos del conjurado y el /amesuelás que habrían d~ repetirse a 

1~ largo d~ Id~ ~ig~ient~s decenios"89
• 

' . - . . . .. , 

· Vasccmcelos -fue un alto funcionario, pasó de ser Rector de la Universidad 

Nadcini~ fylini~tro de Educación, pero no solo colaboró con el poder sino que lo 

.· ··• bus6ó i~te~salllente. Sin embargo, se enfrentó con el poder del Estado, que le 

·. i~pidió coAúnuar su vida política como 10 hizo mientras colaboró con 1a ciase 

: política;· Otro caso es el de Martín Luis Guzmán quien también es atraído por el 

poder, pero su caso fue diferente porque en sus primeros acercamientos a la 

política y el poder, se dedicó a criticarlo, pero más tarde a justificar sus acciones. 

Las experiencias de ambos personajes pueden apreciarse en sus biografías. Sin 

duda, son ejemplos de cómo ha sido la relación de los intelectuales y el poder en 

México y cómo fue específicamente con el Ateneo de la Juventud. 

•• Vol pi, Jorge. El fin de la conjura. Revista /.e/ras Ubres No. 22, año 11, octubre 2000. Mé:odco, pp. 56-60 . 
•• Jbid. P..lg. 57. . 
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2.1.2. Los siete sabios. 

Los Siete Sabios (nombrados ási por sus compañeros de la Escuela de 

Jurisprudencia de la Universidad Nacional), era un grupo integrado por Vicente 

Lombardo Toledano, Manuel Gómez · Morín, Alfonso Caso, Antonio. Castro Leal, 

Jesús Moreno Baca, Teófilo Oléa y Leyva y Alberto Vásquez del Mercado, quienes· 
' ' ' 

buscaban contribuir a difundir la cultura dentro de la· Uhiversid~d. Su nombre 

oficial era Sociedad de Conferencias y Conciertos. Sin emhárgo, es!~ nÚ~f~o de 

siete intelectuales, según Humberto MusElcchio, fo~maba parte d~ üngr~po más 

amplio, conocido como Generación de 1915; que incluía a ot~cis inlelectuál~s de la 
"' ,, - .' .-. , ... , ·· .. - .. , .... ,_·- .. '.- ' 

talla de Daniel Cosío Villegas, MigÜel Palacios' Mácedoi Manuel . Toussaint y 

Narciso Bassols. 

El documento de fundación, fechado el S,deseptiem~~e de 1916 dice: 
·-·, -;·-~,';_·,_·'.·i:·(; '\><··J· -

"En la ciudad de. México, a loscincodfas de de/mes de. septiembre de mil 

novecientos diez y ~ei~}~ic) y';{é/ido l~s -~nce de
0

l~ ~añan~. se reunieron en 

la biblioteca de la Es~ií~/~ ·Na'ci~~~í'ci1/Jurl;p~d~~cia los señores Alfonso 

caso, Antoni~ Castro, 'Manuel· Gómez Morfn, Vieente Lombardo Toledano, 

Jesús'. Moreno 'Baca, Teófilo Olea y Alberto Vásquez del Mercado y 

ac~rcla'l'rin:·1. F~ndar una socieda~ con el fin de propagar la cultura entre los 

e'siudiantes de la Universidad Nacional de México. 11. La Sociedad se llamará 

'Sociedad de Conferencias y Conciertos'. 111. Constituirse en socios 
fun'da'dores · reservándose el derecho de invitar a las personas que den 

c~~(~'ienéias. ''. 90 

' "- " .. ·: 
_comenta que. el nombre de "sabios" les fue impuesto por el resto de los 

cÓrnp~ii~rd~:de Ía Escuela de Jurisprudencia de la Universidad porque llamaban 

.·"mo~Ó~abios~ ~ aquellos que aspiraban a ingresar a la Sociedad. Ese año, 

empezaron a difundirse sus actividades culturales en El Universa/, así lograron 

'° Musucchio, Humbcrto. Milenios de /oléxico. Tomo lll. J>ojg, 281 J. 
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mayo( presencia pública Y prestigio inÍeleciual. En 1918, debido. al prestfgio 

aleanzado, . principalmente en• .. los~ cíÍcülos intele_é:tuales de.· 1a' Univer~idad,. sus 

. críticos Luis Enrique Erro, Narciso Bassols y Miguel P~lacios Macado. ~olicitaron 
ingresar a la Sociedad.91 

. >. 

··Uno de sus p~incipales poslcionaiiiie~to~ políti~os ·com~ grup~ intelectÜ~I fue el 

. 'que réaliza~on eón moti~o de la propúe~ta del gobierno para separar la 

f C;U~i~érsidad de la. Secretada dé Instrucción Pública para ha~erla depender de 

Gobernación. 

Esa propuesta motivó que el grupo realizara una manifestación pública a las 

afueras del periódico El Universa/, medio que utilizaron como foro privilegiado para 

la defensa de la autonomía universitaria. Como todos los grupos de intelectuales, 

firmaron un desplegado público que, en esta ocasión, estaba dirigido a los 

diputados: 

"Los que suscribimos, firmantes del Memorial presentado por los profesores y 

alumnos universitarios, a esa H. Cámara de Diputados, para que fuera 

rechazado el acuerdo de la H. Cámara de Senadores que incorporaba el 

Departamento Universitario al Ministerio de Gobernación, a ustedes 

respetuosamente decimos: 

Que teniendo el referido Memorial por fin inmediato mostrar las importantes 

razones que existfan contra el acuerdo del Senado, no dejaba de reconocer 

que, como decía en la página 11: 'la existencia de la Universidad con 

recursos que le proporcione el Gobierno de la Federación, pero libre en su 

régimen interior, no sólo es constitucional sino que, además, es el ideal al 

cual debe atender la instrucción pública superior en todos los paises 

civilizados:· que estando enterados de que la opinión y el buen juicio de los 

miembros de esa H. Cámara conoce el valor de las razones que militan en pro 

de la Autonomfa Universitaria; teniendo además en cuenta que algunos 

ciudadanos diputados consideran factible que tal institución viva 

independientemente, con /os fondos que le suministra el Estado. 

91 Calderón Vega, Luis. /,os Siete Sabios de México, p. 52-53. Citado por Enrique Krauze en Op. Cit. Pág. 78. 
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A ustedes respetuosamente pec:Jimos que, al considerar el articulo relativo de··· 

la Ley Orgánic~ de las se~rétarfas· de Estado, acuerden, si lo juzgan viable, la 

Autonomfa de /aUniv~rsidad, ~in más ~bligación que la de rendir anualmente 

un informe de sÚ.rnaiéfla administrativa al Congreso de la Unión. 

México, a 4 de octubre de 1917. 

V. Lomb~ITJ~ Toledano, Teófilo Olea y Leyva, Antonio Castro L., M. Gómez . 

. Morln:A. \.lásq~ez del Mercado (rúbricas)'92
• 

:· . :::.. ,· .. ·:_"·. 

De esta forma d~~~straban abiertamente que la Sociedad no est~ba destinada 

Únicarn~~te ~ ~ifu~dir la cultura en la Universidad, sino que tarnbi.én ~enían 
. po~Í¿;io~arnientCJs'polÍtieos que los obligarían a mostrarse corno "sabios"111ilitantes. 

inéi~so, en' s~s p()nencias que presentaban en sus ciclos de. cci~ferencias 
,, - '· . _,·'·,· ,' ... ., , ·" ··-I 

podemos aríalizar;algunos puntos en los que establecían su . posición política . . .... ' ., .. .,,,., 

respectO de ternas que provocaban debates que poco tenian que ver con la cÜltura - .,- . - .,-.--. - '. . . 
o las artes, peroqÜe"eran escuchados en los altos círculos del poder. 

: P.u~qu~·10 adu~id~d d~ 16~ ·sabios· se encaminaba ª continuar 1a obra cu1tura1 de1 

.JÍté~~o~3,\_ói-nbar~gTÓl~dari() f~e nombrado Secretario de la Universidad Popular 
·- '-:f·'.,--~~~i~-~~:,~,d~Sde-~~,~~i,~p~5-¡6¡6~~-~d~~;r~fiu'ir Sn los trabajadores que se instruían en 

~., ·~·:-: '·~--- :.~ ,ó\·.:c'-· ..., _ _ ;_.c.,-.-=;·J.c-:.; ··--.. \-' :; . • ;'. .. -=' '"'·;" ·~- · --- ·;.-

(/esa institución::organizó todotipo de conferencias, especialmente dedicadas a la 
- <~-- . - . ·;,- . ,_, .. ., - ... . . 

• • , ·. 'fikls~fía' y la pol\tica; En. ellas, Lombardo y Gómez Morin pudieron proyectar sus 

• , · ic:le'as hacia ei exterior de los círculos universitarios y consolidarse intelectualmente 

. , fre~te ~·~us' profesores, que les valió abrir puertas y oportunidades hacia la política 

,·::·~e~i~n·a. Los ternas de sus conferencias94 siempre estuvieron relacionadas con 

los asuntos sociales y de interés público. De tal forma que en 1916 Castro Leal 

analizó el terna ¿qué es el socialismo?; Lombardo sobre las posibilidades del 

., /bid. P.jgs. 80-81. 
"' Kmw.c, Enrique. Op. Cit. P.Jg. 81. 
94 El contenido de las mismas se puede analizar en los textos de Abclardo Villcgas y Enrique Kramo:c. No se 
estima conveniente abundar en el contenido de sus tc.xtos sino en sus principales postums respeto del poder. 
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- socialismo en México; Gómez Morín sobre . las in~titu¿iones democráticas 

modernas; Olea. y Leyva sobre la educación popular mexi~na; y, Moreno Baca 

acerca de la's asociaciones obreras. Dice Ville~as que "hay también una 

preocupación sobre. las relaciones del intelectual con el poder y de la ética con la 

política,· de fuerte sabor va~eoncelian~. Una preoi::üpaciÓn ell varios de ellos por la 

solución téenica de los problemas políticos. Y, finalmente, una entrega apostólica 

a esas tareas sociales con una honestidad c:lefinÍiivamente cl:lntrária y opuesta a la 

·corrupción imperante"95
• 

·Vásquez del Mercado fue el primero de los siete en formalizar. su participación en 

la pÓlitÍca. En 1 s1 a, decidió competir como candidato a Diputado al Congreso de 

-J~ Uniól-Í p~r el 5° Distrito Electoral de Guerrero, pero su Diputación fue malograda 

·'-porque l.lll'ataque zapatista en la región hizo que se suspendieran las elecciones 

'en'e~e IÜg~r. Por otro lado, Teófilo Olea y Leyva se "conformó" con una Diputación 

'·'Lo~'¡• que más tarde, a la llegada de Obregón al poder, se convirtió en la 

Presidencia del Congreso Local de Guerrero, a pesar de sus escasos 24 años de 

>.~d.ad. Más tarde, Lombardo Toledano presentó su tesis para optar por el título de 

· Profesor de Filosofía de la Escuela de Altos Estudios, con el trabajo titulado El 

derecho público y las nuevas corrientes filosóficas, que los historiadores 

consideran como el documento más extenso y mejor elaborado por el grupo de los 

"siete sabios". 

Dice Krauze que, en 1917, los siete sabios eran considerados así: 

"Un trust de muchachos más o menos pedantes ... (que) se hablan declarado 

neutrales en cuanto a polltica interna, aunque en el problema universitario y 

en sus comentarios sobre Ja Constitución eran anticarrancistas de hecho. En 

cuanto a Ja política exterior, eran aliadófilos. Lombardo y Alfonso Caso hablan 

integrado en 1917 una Comisión México-Americana dentro de Ja Federación 

de Estudiantes. 'Los Sabios' pretendían hacer más política cultural que 

política pura. Esas actitudes les habían granjeado la antipatía de los 

., Villcgas, Abclardo. Op. Cit. P;ig, 77 
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'políticos', e/ grupo de estudiantes encabezado · por. Prieto Laurens, 

carrancistas y germanófi/os'116
• 

Uno de los personajes jóvenes de aquélla época fÚe Daniel _Cosí o Vi llegas que, sin 

: pertenecer a los "sabios", era respetado intelectualmente y.gozaba de prlistigio . 

. como hombre "simpático y lejano", según deci~ rió.:ri~z Morin. Daniel Cosío bu~có 
al Presidente Carranza para proponerle la creación de agregadurias estudiantiles 

en las embajadas mexicanas en el extranjero, ~sto crin el supuesto fin de ~creár, 
mantener y cimentar una amistad con pueblos separados por distancias"97• 

Carranza vio con buenos ojos la propuesta y aprobó su creación. A raíz de esta 

iniciativa algunos jóvenes intelectuales viajaron al extranjero en calidad de 

diplomáticos e inició una larga etapa en la que los intelectuales mexicanos 

formaban parte del servicio exterior mexicano, aunque algunas veces en 

detrimento de su prestigio intelectual. Los primeros en ser designados agregados 

fueron Carlos Pellicer Cámara en Venezuela y Colombia, Luis Padilla Nervo en 

Argentina, así como Esteban Manzanera del Campo y Luis Norma. 

Cuando Adolfo de la Huerta fue designado Presidente Interino se nombró a 

Alberto Vásquez del Mercado como Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

y poco tiempo después Secretario General de Gobierno. También aceptaron otros 

·cargos, Miguel Palacios Macado, cercano al grupo de los sabios, como Vocal 

· • Primero de la Junta de Vigilancia y Cárceles; Alfonso Caso corno Abogado 

>Consultor del Gobierno; Vicente Lombardo Toledano fue el Oficial Mayor que 

sustituyó a Vásquez del Mercado; y, Manuel Gómez Morín corno secretario 

particular del Ministro de Hacienda, Salvador Alvarado. En tanto, Castro Leal ya 

habla salido del pais en misiones diplomáticas hacia Nueva York y Chile; Moreno 

Baca siguió colaborando con el General José María Garza, hasta la muerte de 

ambos; y, Teófilo Olea y Leyva siguió corno Presidente de la Legislatura de 

Guerrero. Luis Enrique Erro, de la misma generación pero no incluido en los 

"sabios' fue nombrado Agregado Cultural en España y Daniel Cosío Villegas, por 

96 Knluzc, Enrique. Op. Cit. Pág. 99. 
"Daniel Cosfo Villegas eilndo por Enrique Kmuze, Op. Cit. P.jg. 101. 
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su juventud; . dedicó esos años a ·formarse en la· Escuela. de Jurisprudencia . y 

encabezar a las organizaciones estudiantiles. ,. . . . .. . 

... Respe,cto del grupod~ los ~siete. sB:bi()~~; Enriqut:l, .Krauze e.1 principal estudioso de 

lahistoria ele este grupo intelec:tual, dice que ·1~ consigna. parecía ser. estudiante 

.al. poder: 'A lávanguardia ib~n'Íos'siete·s~bi~~;. qÜe tor Í~nto tieí-ripo habían dado 

·fe pJl:i1ic:a· ~e asep.~i~ r)~1íli~~ i:~ r~~olücióg 1ó~ t10°bra ·~1C:anzacio·00• 
'.· ·:· :·, .,_ /,_ :· ::,: ..... ~.,.~·'.:. ;~~~'.->. 

También en este grupo, la biografía y las. trayecforias pefS()nales y profesionales 

de cada uno de sus integrantes pueden revelarnos más sobre.lo que nos interesa 

co~ocer, específicamente la vinculación que tuviemn . ~ri. ~I pode~ político99• 

9H /bid. P..lg. 103. 
99 Antonio Clutro Leal obtuvo su Doctorado en Derecho en la Universidad de México y en la de 
Gcorgetown, Estados Unidos. Llegó a ser Rector de la Universidad Nacional de México (1928-1929); 
Coordinador de Humanidades (1952-1954) y de Extensión Universitaria (1955-1963) de la misma; fue el 
Primer Director de El P.Jlaeio de Bellas Artes (1934); Embajador de México ante la UNESCO, organización 
de la que fue Miembro de su Consejo Ejecutivo (1949-1954); también fue Diputado al Congreso de la Unión 
entre 1949 y 1954. Además, su actividad literaria nunca cesó, fundó Ja Revista de /,i/eratura Mexicana ( 1940) 
y publicó poesía y obrns históricas. Fue miembro del Seminario de Cultura Mexicana, El Colegio Nacional y 
la Academia Mexicana de Ja lengua; Alíon!IO Caso Andrade fue Director de la Escuela Nacional PrcparJtoria 
( l 928-l 930)y Rector de Ja Universidad ( 1944-1945); Director del Musco Nacional de Arqucologia, Historia y 
Etnografia (1933-1934); Director del INAH (1939); Fundó la Escuela Nacional de Antropologia e llistoria 
(1939); fornió parte del gabinete presidencial de Miguel Alemán como Secretario de Bienes Nacionales e 
Inspección AdministrJtiva (1946-1948) y Director del Instituto Nacional Indigenista, cargo en el que 
permaneció veinte años. Su ccrcania con los asuntos indígenas le permitió gcncr.tr una extensa obra alrededor 
de ese tema. P.-.irticipó en \'arias instituciones y asociaciones cientificas de México y el extranjero. fue 
Miembro fundador de El Colegio Nacional. Siendo funcionario gubernamental recibió el Prcnúo Nacional de 
Ciencias y Artes (1960); Manuel Gómcz Morin, después de ser secretario particular del Ministro de 
Hacienda ocupó los cargos de Oficial Mayor y Subsecretario en Ja misma dependencia (1919-1921); 
Representante Financiero del gobierno de México en Washington (1921-1922); fue Fundador de El Banco de 
México y Primer Presidente de su Junta Directiva (1925); Rector de Ja UNAM (1933-1934). En 1939 fundó el 
Partido Acción Nacional, el cual presidió durnnte sus diez primeros años de existencia; participó como 
candidato a Diputado en 19~6 y l 95R. También dedicó tiempo para diversos negocios e inver.;iones, fue 
miembro de los Consejos de Administración de Seguros IA Provincial, Salinas y Rocha. /Janco Je IÁ}ndres y 
Alt!xico, entre otros. Sus obrns más destacadas son 1,;,paña Ne/ (1928) y La Nación y el ré¡¡imen ( 1940); 
Vicente Lombardo Toledano recibió su Doctorndo en Filosofia por la Universidad Nacional (1933), ahl fue 
Director de la Escuela Nacional Prcparntoria (1922 y 1933). de las Escuelas de Verano (1922)yde la Centrnl 
de Artes Plásticas (1933); en el gobierno federnl destacó como Oficial Mayor del Distrito Federal (1921) y 
Director de Bibliotecas de la SEP ( 1921). Allos más tarde seria Gobernador interino de Puebla (diciembre de 
1923 a enero de 1924); Secretario General del Grupo Solidario del Movimiento Obrero ( 1922); Miembro del 
Comité Centrnl de la CROM (1923-1932); Secretario General de Ja FcdcrJción Nacional de Maestros (1927); 
y Secretario General de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal ( 1932). Primer Secretario 
General de la Confederación de TrJbajadores de México ( 1936-1940). también fue Diputado Federal en tres 
ocasiones (1924-26, 1926-28, 1964-67); en 1952 fue Candidato a Ja Presidencia de la República. Fundador y 
Secretario Genernl del P.Jrtido Popular ( 1948-1968) que se transformó en Popular Socialista en 1960. Su obra 
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2.1.3. Los Contemporáneos 

Contef7Jporáneos fue el nombre con el que se conoció a un grupo de intele:ctuales 

identificados por el nombre de la revista que se publicó por primera 'vez en junio de 

1928. Con ese nombre se identificó a quienes colaboraban en esa. revista: Xavier 

Villaurrutia, Carlos Pellica;, José Gorostiza, Jaime Torres Bode!, Salvador. Novo, 

Samuel Ramos; ··Jorge, c·~~st~. Gilberto Owen y. Bernardo· Ortiz de . Montellano, 

aunque Octavio pE)Z i~~ntifica como miembro a Enrique González Rojo. 

También formaron parte de esa generación, aunque no del grupo 

- Contemporáneos,;tlJis.cárdoza y Aragón y Rodolfo Usigli. La mayoría de ellos 

eran unos ilr'i~~ más jÓ~e~~~ que los siete sabios, es decir, mientras unos apenas 

. · ·. cur;aban. el ba~Íll~Fat6, Í~s otros ya estudiaban en la Escuela de Jurisprudencia. 

La revista era la'.if ~:s.ora de Ulises, que se publicó en México en esa época. 

Respecto al origen y los motivos de Contemporáneos, el profesor Suárez e lñiguez 

- dice: 

"El objetivo del grupo, muy claro: ser contemporáneos de todos los escritores 

de. su época. Sallar las barreras de un nacionalismo que ellos consideran 

enajenante. Ser universa/es. En esa labor su revista tuvo un lugar notable. 

Representó toda una corriente de opinión respecto a Ja cul/ura"'00
• 

La revista que editaba este grupo es un elemento de análisis privilegiado para 

definir el perfil de quienes integraban a Contemporáneos y abordar las polémicas 

literaria comprende textos de filosolia, historia, derecho, sindicalismo, y culturJ general. Publicó más de 50 
libros al mismo tiempo que militaba en la oposición mc.~icana; Tcórilo Olea y Lcyva, se mantuvo como 
colabor.tdor de m Univer.ml y por otro lado, se vinculó a la polltica de su estado natal, Morclos, en donde fue 
Diputado Local. También fue Secretario de Gobierno en Guerrero, Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal y Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 1948 publicó uno de 
los tc.xtos universitarios más destacados Teoría .vobre las funciones. 
100 Suárcz e lñigucz, Enrique. Op. Cit. P..íg. 28. 
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que se suscitar~n en los cí.rculos intelectuales de la época respect() al contenido 

de sus artículos y ensayos. 

Para la m~yoría de l~s ~scritores llle~icanós, Contef71poráneos fue una de las mas 

prestigiadas r~~i~ta's intel~C:tÍ.i~l~s que ha tel1Íd~ Aniérica Latina e incluso afirman 

que en'e1 ámbit~ lllu~di~t: · . ·. 
. ' . ~:: - ¡ . 

·'Una d~ la.s,características que identificaban a los integrantes de este grupo fue la 
'···. ·.. -

~ juventúd de casi todos sus miembros. Basta realizar un corto recorrido por la vida 

C::y'.obra de quienes lo integraban: Jaime Torres Bode! publicó a los dieciséis años 
:,, 

su primer libro y a los diecinueve años era el secretario del Ministro de Educación 

José Vasconcelos; Carlos Pellicer publicó el famoso texto Colores en el mar y 

otros poemas a los veintidós años; Bernardo Ortiz de Montellano también publicó 

a los veintidós años su libro Avidez; José Gorostiza publicó a los veinticuatro años 

su selección poética Canciones para cantar en /as barcas; el polémico Salvador 

Novo publicó a sus veinte años, dos de sus mejores textos conocidos XX Poemas 

y Ensayos; Xavier Villaurrutia no solo escribió siendo muy joven sino que a sus 

veinte años era "el crítico de la generación"; Jorge Cuesta, a sus veinticuatro años 

publicó la Anto/ogfa de la poesla mexicana moderna; en ese mismo sentido nació 

la obra de Gilberto Owen, Enrique González Rojo, Octavio G. Barreda y Francisco 

Monterde, todos jóvenes identificados con el grupo. Eso también motivó que uno 

de los temas recurrentes en la obra de los Contemporáneos101fuera "la juventud", 

incluso el primer relato de Novo se tituló "El joven". 

El escritor Guillermo Sheridan, quien estudió esta reconocida generación de 

intelectuales, afirma que "la mejor manera de enfocar el asunto es por medio de la 

revista Contemporáneos, materia infalsificable y expresiva de lo que constituye a 

una generación (aunque no todo el grupo estuviera involucrado en ella)"102
, sin 

embargo, seguir únicamente esa perspectiva, es decir, analizar de manera 

101 Blanco, José JoaquJn. Contemporáneos: juventud y obra critica. Revista Nexos 3, mar'-O de 1978. 
102 Shcrida~ Guillermo. Aféxico, /o.o; Contemporáneos y el Nacionalismo. Revista Vuelta No. 87, volumen 8, 
febrero de l 984. P:igs. 2 9-3 7. 
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exclusiva la r~vista, podría conducir la investigación a elaborar una teoría sobre la 

. orientación literaria o mosÓfica peróno al periilpolítico del grupo intelectual. Por lo 

tanto~ . es·. fundamental analizar .. algunos teXtos pero también es.· indispensable 

. ' 'estudi~r las trayectorias persÓnales' y e~presiones polftiéas de los integrantes del 
.·• '>~rb~ci c~ritein~rá~~¿,5:· . > •..••• 

' • La 701¿~an~i~ ·d~ la revista no está en duda, incluso Sheridan brinda un panorama 

>cie l~s'opi~iones cie ot~os reconocidos medios a nivel internacional. Por ejemplo, 

. ;cJi'~é que en la prestigiosa publicación The New York Times Review of Books, el 

critico literario Franck C. Harringhen dijo que "Contemporáneos" era "una revista 

de ideas, generosamente presentada por los mejores intelectuales mexicanos. 

Bajo la fina dirección del Señor Montellano se encamina a localizar el pensamiento 

mexicano contemporáneo dentro del marco internacional. Waldo Frank, quien 

estuviera ahí recientemente, nos compró varios ejemplares que nos invitan a tener 

una suscripción por mucho tiempo", también en The Criterion, que dirigía T.S. Eliot 

·dijo que Contemporáneos era "un fino ejemplo de Revolución que ha rescatado no 

sólo a un pa!s, .sino todos sus recursos intelectuales"103
. Otros reconocimientos 

fueron: 

" ... en f11ontevideo, Uruguay, la revista Alas decidió que 'Contemporáneos 

recoge ·en· sus columnas lo más representativo y avanzado del movimiento 

· inteíectua/ mexicano'. .. Va/ery Larbaud, en su prólogo a Los de Abajo 

pensaba hallarse 'sin duda, frente a la mejor revista literaria de América y, 

· acaso, una· deJas más destacadas del panorama mundial. Contemporáneos 

es una publicación a la vez joven de espíritu y sustancial, muy bien editada y 

presentada, digna del gran país de donde es, a nuestros ojos, el principal 

· · órgano intelectual, tal como la Revista de Occidente lo es de España'. •104 

También, Pablo Leredo, comentarista de libros y revistas de El Universa/ 

Ilustrado, comentó en París en septiembre de 1928, que estos intelectuales 

'º' /bid. p. 31. Traducción del autor de la tesis. 
104 lhidem. 
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··representaban al "grupo intelectual más selecto de México". Para Sheridan, como .. 

resultado de estos comentarios, resulta interesante que "el consenso dEl las 

revistas extranjeras acepte en Contemporáneos una capacidad determinada para 

reflejar el modo de ser del país y hasta de América Latina, mientras que para los 

nacionales se trataba de un afán extranjerizante"105porque inició.· una larga. 

polémica alrededor de este grupo intelectual que implicó dedicár.v~rios espacios 

de opinión pública para debatir sobre el contenido de los artículos. y Elnsayos ~ue 

aparecían en la revista. 

Bernardo Ortiz de Montellano, su director, afirmaba que "el asunto ~e México" erá 

cuestión central en la revista. A pesar de que Conte~poráneos;ÍJis fue una 
.. ". ·. - -.::~-- .. · .· _ _,:: .. :.'--,..: .,·/-<-~-,·~:,'··.: <:: .··. 

import~11.te re~ista esencialmente de crítica, de las 342 colab~raciones en lavida 

. de su' r~~iiit~. 22i'fu~'r6n reseñas o ensayos,· 77 poe~as, 3o ~ueiíto~ ·~ B piezas. 

'•·•, t~atrales.' be acuerdo al estudio de Sheridan, 66% de las ~ol~b~raCi~nes fueron 

cdiiéá~ j: de ~se porcentaje 112 fueron ens~yos ~·~~~e.•' M'é;¡~. 'E~paña e 

: His.pan~amÉ!~ica y 29 ensayos sobre Europa y Estados Unidos. La razón por la 

. : .Cil.ie'tueron excesivamente criticados fue porque siendo una generación que había 
-·--.,- ·''···-·- •, 

·'\<vivido' una revolución social durante esos años, dedicaran parte de sus textos a 

·.' > analizar la situación literaria de otros países. Ahora parecería un asunto menor 
- -~,-·, . '' . ' 

· (pero Pél~ª los viejos intelectuales de la época, representaba un desafío a la 

•nacionalidad, al nacionalismo cultural. 

)ümq~~·no '.era un grupo con abierta disposición a participar en los debates de 

· (córitenido··político o filosófico, tuvieron influencia del pensador español José 
•> .:•-, •• •• •• •".• •• • •• ,o'• 

',•'prtega_y Gasset, cuyas ideas fueron traídas a México por José Romano Muñoz, 

\;<,;¡;~~s.Ónajecercano a los Contemporáneos. 

La actitud de Contemporáneos como grupo intelectual fue muy importante porque 

representó el inicio de una larga era en la que los grupos intelectuales mexicanos 

'º'/bid . • ~jgs, 31-33. 
106 /bid. p.jg, 30. 
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se manifiestan a través de medios literarios como . revistas o suplementos 

culturales en medios de información. Este grupo utilizó la revi~ta que'Uevaba el 

mismo nombre. La actitud fue desafiante en muchas oeasio'~es,·su juventUd y su 

prestigio en 1os círculos inte1ectua1es llla><icano; 1e~ Pª[llli!ió · tj~0 ~u obr~ crrtiéa 

fuera respetada pero también atacada: Por ello surgieron < va'rias ~olémicas 
respecto a los textos presentados en la revista ~ e~ los foros en donde realizaban 

presentaciones públicas. 

Es importante destacar que Contemporáneos no fue un grupo esencialmente 

político. A pesar de que eran momentos importantes en la historia de México, 

nunca participaron de manera protagónica en estos acontecimientos que 

representaban la formación del sistema político mexicano posrevolucionario. A 

decir de ellos, lo que los unía era la cultura y la creación artística, no los intereses 

políticos. Al respecto, Xavier Villaurrutia decía que "era un grupo sin grupo"107 para 

·aclarar que no había nada ni nadie oculto atrás de Contemporáneos. Incluso en su 

primer número aclaraban que "el hecho de que se nos considere unidos nos viene, 

pues, de fuera. Ni un programa, ni un manifiesto que provoque esta idea hemos 

formulado. Pero, puesto que la idea existe, la aceptarnos y seguimos juntando 

nuestras soledades en revistas, en teatros, en obras .. : 106, esto significaba que su 

presencia sería pública pero no con sentido político. 

En 1932, meses antes de que la revista pereciera, hubo una apasionada polémica 

en los círculos académicos e intelectuales en torno a su contenido. El antecedente 

de la misma fue la publicación de la Antologfa de la poesía mexicana moderna que 

publicó Jorge Cuesta, en ella había algunas omisiones que incomodaron a 

algunos poetas mexicanos por la arrogancia de asumirse corno elite 

seleccionadora de los mejores poetas mexicanos pero al mismo tiempo que el 

grupo era criticado corno antinacionalista. Contemporáneos criticaba la 

idealización de la revolución mexicana y, por ende, a sus teóricos. Cuesta escribió 

'º' Citndo por Enrique Suá= e ltligucz. Op. Cit. Pág. 29. 
'"" Rcvistn Contemporáneos, l. l., junio-agoslo de 1928. pp. XII .vs, Cillldo por Abclardo Villcgas, Op. Cit. 
Pág. RR. 
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varios artículos en los que afirmaba que cierto tipo de nacionalismo no era más 

que la exaltación de la estupidez y I~ m~diÓcridad. . 
- - ' ' 

La revista desapareció tres años d~~pu~s · d~ hab~r ;ido publicad~ por vez 

primera. El· grupo giró en tcimci a la public:8c:ló~ pe;iódi~ clci ia.re~Í~ta;;'¡,cir tanto; 

se fueron alejando de la misma, ~I Ú~nÍpci que s'i3 fueron ah~rcandci .al ,poder 

político como denota el desarrouci' profe~ió.~al el~ sus integr~r1te~1(E~ · 

. . . ·.··.· 

El grupo fi/os~fic~·ffi;~rión, apareció públicamente a finales de 1947, estuvo 

integrado pór i..~opoldo Zea, Luis Villoro, Emilio Uranga, Jorge Portilla, Fausto 

Vega, Ricardo Guerra y Salvador Reyes Nevares, también Sánchez MacGregor y 

Pablo González Casanova participaron ocasionalmente pero sin formar parte del 

grupo. Las preocupaciones de este grupo de la elite intelectual mexicana estaban 

109 Jaime Torres Bodet, quien fue codirec1or de la rcvis1a, fue después Secretario del Jefe del Departamento 
de Salubridad, Bernardo J. GaS1élum, quien por cierto fue el principal bcncfac1or de la rcviS1a; entre 1929 y 
1943 ocupó diversos cargos diplomáticos en el gobierno; durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho 
ocupó la 1itularidad de la Secretaria de Educación Pública, cargo que ocupó por segunda ocasión en el 
gobierno de Adolfo Lópcz Ma1cos; fue Secretario de Relaciones E.xteriores en el periodo presidencial de 
Miguel Alemán (1946-1948); 1ambién fue Director General de la UNESCO (1948-1952) y Embajador de 
México en Francia (1952-1958). Formó parte de la Academia Me.xicana de la Lengua, El Colegio Nacional y 
el Instituto de Fmncia; XJlvicr Villaurrutia es uno de los pocos intelectuales mexicanos que no ocuparon 
cargos politicos a11cmando su vocación literaria. La única responsabilidad fue como Jefe de la Sección de 
Teatro del Departamento de Bellas Artes; Una figura opuesta al perfil de Villaurrutia pero 1ambién 
perteneciente al grupo de Contemporáneos fue Gilberto Owcn quien ocupó varios cargos en el servicio 
exterior mexicano y que en Perú colaboró clandestinamente con la Alianza Popular Revolucionaria 
Americana (APRA). motivo por el que fue deportado a México; El director de la re\·ista, Bernardo Ortiz de 
Montcllano. siguió colaborJnclo en otras publicaciones litcr.irias como Letras tle .Aféxicu. que dirigió en 1941. 
Su obrn más importante es poética, aunque también tiene textos sobresalientes de teatro y cuento. Nunca tuvo 
participación politica. ni militó en organizaciones civiles o intelectuales; Carlos Pclliccr es uno de los poetas 
mexicanos más importantes del siglo XX Su carrera política fue discontinua. Mientras fue Sccre1ario Privado 
de José Vasconcclos escribió Colores del Mar y otros poemas; fundó el Grupo Solidario del Movimiento 
Obrero al lado de Vicente Lombardo Toledano, Diego Rivera, José Clemente Oro-.co y Xavicr Guerrero; 
dumntc las elecciones fcdcrJles de 1976, fue electo Senador de la República, cargo al que fue poS1ulado por el 
PRI; Sah·ador Novo también dedicó parte de su vida a la militancia politica. P.Jrticipó en la fundación del 
Partido Popular ( 1947); fue Jefe de Publicidad de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Jefe Editorial de la 
SEP. Lo anterior sin demérito de la calidad litcmria de sus obras; Jo!lé Gorostiza trabajó en varias ocasiones 
en el servicio c.•tcrior como diplomático mexicano, llegó a ser Subsccre1ario (1953-1964) y Secretario de 
Relaciones Exteriores (1964); fue Presidente de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (19<>5-1970). 
Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes y perteneció a la Academia Mexicana de la Lengua. 
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centradas en Ia filosofía existencialista y en lo que Abelardo Villegas llama 

.···nacionalismo filosófico• 

El líder del g~upo,':s~ñal~'Emilio Reyes Ruiz11º, fue Leopoldo Zea, quien se 

.. desiacó desde 1~'seri~~e c;;~f~ren¿ia's que dictaron sobre existencialismo francés 
~n 1's4a.·· . ··. 

·: _'-·:,'-::,. ,-·._:. ·- --.'. -_:.::.'.: ,,· ... 

¡, '\ ~st~; lo'co~f;~ma G,abriel Care~ga, quien afirma que el "jefe comedido" del grupo 
., !"'', ''(·- ...• ' ' 

: '.:fue Leopolcfo Zea y que sus integrantes se identificaban porque eran escritores 

: >q~~ enJpezaron a hablar de México y lo mexicano a la luz de las teorías de Freud, 

·'Hegel,· Nietzche y Sartre. La supuesta preocupación del sociólogo es más aguda 

: con. respecto a Emilio Uranga, de quien dice es el caso "más trágico ... quizá 

porque se explicaba a México a partir de un proyecto global de filosofía, de historia 

y de sicoanálisis (sic)"111 e incluso afirma que cuando Uranga regresó de Europa, 

en donde publicó diversos ensayos filosóficos, se dedicó al periodismo político, 

combatiente y crítico al principio pero después "fue el ideólogo de Gustavo Díaz 

Ordaz. Y al final de su vida no logró hacer un solo ensayo como lo pretendiera". 

José Gaos identificó el principal problema de este grupo intelectual: 

"Todos tienen una proclividad po/itica que me hace temer. no por ellos, si por 

la obra intelectual que serian capaces, tan excepciona/mente capaces de 

llevar a cabo .. ,EI riesgo, pues, que la obra intelectual de corre de no ser 

llevada a cabo, por paso de la proclividad a la calda total de la polftica, radica 

en la e~enciá ·n;;sma de la obra que lo corre: por eso ésta lo corre tanto, por 

es~ él es tan inminente y tan grave"112
• 

110 Saber filosófico y poder polilico en México: Gaos y el grupo Hipcrión. Cuadernos de Investigación no. 18, 
UNAM· ENEP Acallán, I' edición. Mél<ico, 1992. 
111 C:ircaga, Gabriel y Gastón Garcla. /.os intelectuales y el poder. &l. Joaquln Moniz, Mél<ico, 1993, p.73. 
"' Gaos, José. Confe.vlones profesionales. México, UNAM, 1982, p. 89 citado por Emilio Reyes Rulz, Op. 
Cit. pp. 16-17. 
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Por las razones expuestas, José Gaos se preocupa· .. pero al mismo tiempo 

reconoce la existencia de ese binomio inseparable para IÓs hi~rlorie;:entr~ ·1~ 
filosófico" y "lo político". ¿Cuál debe ser larelación eritre ambos?Dice Gaos lo 

siguiente: 

"Nada de lo anterior implica siquiera que iá auténtica vocación intelectual 

ex~luya de sf toda ambición cJe poder. 'Quizá incluye en sf esencialmente 

una:.Já .del )1dd~~ por medio de las Ideas. Pero incluirla a ésta 

~~~lusiv~ment~: Quien no se contenta con el poder puramente por medio de 

las ide~s no seria auténtico intelectual, y si cree serlo, sería victima de uno de 

los fdol~s d~I conocimiento de sf mismo•di>. 

La influencia polftica del grupo filosófico está descrita en la obra de Gaos, para 

quien un filósofo "protegido por los muros de su gabinete o escuela, del 

esoterismo y hermetismo de su estilo, arroja por los tragaluces del gabinete o la 

escuela, camuflajeadas en el esoterismo y el hermetismo estilístico, las piedras, 

las bombas de sus ideas en medio de la plaza pública, donde se apoderan de 

ellas los ciudadanos, de los que se apoderan ellas"114
• De tal forma, sus ideas se 

convierten en poder, el poder de las ideas. 

Gaos se dedicó a investigar los alcances de la obra de los hiperiones. En sus 

conclusiones destaca que éstos fueron proclives a plantear su filosofía como un 

problema a resolver. Por tanto, el resultado de sus ideas también estaba 

planteado de tal forma que debía tomarse como la solución a los problemas 

sociales y, ante ello, el Estado debía tomar en cuenta las propuestas del grupo de 

filósofos. Así, la producción filosófica del grupo Hiperión, se vio "contaminada" por 

su ambición de poder. 

No resulta sorprendente una pregunta que se hace Gaos respecto a Hiperión y su 

relación con el poder político: 

"'Gaos, José.¡.;,, tomo a lafilosojla mexicana. México, Alianza Editorial, 1980. Pág. 122. Citado por Emilio 
Reyes Ruiz, Op. Cit. Pág. 30. 
114 /bici. p. 34. 
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•¿Qué podrlas hacer tú, Dios mio, único que puede hacer esas cosas de_ /as 

que decimos 'si Dios no lo remedia', qué podrlas hacer para hacerles (a los 

hiperiones) más seductora la vida puramente intelectual que la acción 

impuramente polftica, la gloria puramente intelectual que el poder, que Ja 

riqueza, que el brillo social? . . . Porque entre ellos se encuentran, bien Jo 

sabes, mejor que nadie, /as mayores posibilidades que tiene México de llégar 

a poseer más de un gran filósofo· ... ¿o será mejor que rogar~ Dios, :confurar 

con el diab/o?''115
• 

La respuesta del_ investigador Emilio_ Reyes esque lo.s. fÍIÓsi;,f~~-~ozan de poder, 

no están -privados del mismo, son poseedores del º.po'der lnÍeleC:tüai•; -El •grupo- -

filosófico Hiperión lo explotó y supo C:o~pagin~f ~I s~ber"ciirrti·SBc1~;!16• 

Casi todos los intelectuales de Hiperión'. se ~e~\~~~n -::~I~' a:demia y la 

investigación universitaria aunque al -mismo tiempo ocuparon cargos tantO en la 

burocracia universitaria como en el gobierno federal 117
• 

11
' Gaos. José. Confesiones profesionales. p. 89. Citado por Emilio Reyes Ruiz, Op. Cit. p.36. 

11
'' Emilio Reyes, Op. Cit. p.37. 

117 Leo1>0ldo 7,ca fue Director de Ja Facultad de Filosolia y Lctms, Director de Difusión Cultuml y Director 
del Centro de Estudios Latinoamericanos de Ja UNAM; en 1959 prestó sus servicios al Partido 
Revolucionario Institucional como Director de su Instituto de Estudios Económicos, Pollticos y Sociales; 
Secretario del Consejo Consultivo de UNESCO, funcionario de la SEP y Ja SRE; dirigió revistas cultumles 
Nueva Tierra, /Je.dinde y Universidad de Aléxico. Colaboró en los periódicos El Nacional, Novedades. 
Excél.11or y /!/ Día, actualmente en El Universal. Recibió Ja medalla Bclisario Domlngucz que otorga el 
Senado de la Rcpúblicu; IA.lis Villoro Toran7.o, español naturalizado mexicano, fue Secretario de la Rectoría 
y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM; Jefe de l lumanidades y miembro de Ja Junta Directiva de la 
Universidad Autónoma Metropolitana; Embajador de México ante la UNESCO; fue Codirector de El 
J~:vlt!ctaúor. director de Re\1i.\·la de la Uni\'t:rsidad de Aléxico, fundador y cocditor de Crítica. Algunas de sus 
obms están dedicadas a cuestiones lilosólicas y a la !ilosolia polltica: Signos políticos ( 1974). El poder y el 
valor, fundamentos de una ética polltica (1998). Como se ver.í adelante, es uno de los intclcciualcs que ha 
apoyado con mayor vehemencia y con profunda inteligencia las causas del levantamiento annado del Ejército 
Z:..ipatista de Libcmción Nacional; Emilio U ranga no participó en movimientos JX>liticos, impartió cátcdm en 
varias instituciones académicas y publicó en Cuadernos Americanos, lle\11.\·/a de la Facultad de Filosofia, 
llislona de Ah:xico, Hpígra/es, Nm•edade.,·. HI Nacional y HI llnivt•r.'fal. Sus tc."<tos fueron exclusivamente 
dedicados a temas filosóficos. Algunos le calificaron como "pluma de alquiler" JX>rque dedicó sus textos a 
defender el status quo del sistema político, también apoyó y justilicó Ja represión a Jos estudiantes en 1968. 
F:..illcció en 1988~ Salnt:dor Reyes Nc\·arcs participó activ:..imente como militante del PRJ, instituto en el que 
fue Director del periódico Lu Repúh/icc1 y fundó una organización de escritores y periodistas militantes del 
PRI y fue Diputado Fcdcml por su Estado natal, Dumngo. En la administmción pública fungió como Asesor 
de la Dirección Gcneml de PEMEX entre ( 1979-1987) al tiempo que crJ Director del Suplemento cultuml de 
m Nacional periódico del gobierno mexicano ( 1982-1986), con este antcccdcntc podemos suponer que, al 
desaparecer el grupo intelectual dedicó su vida a Ja vocación polltica. Publicó siete libros de temas filosóficos 
y una novela. Falleció en 1993; Jorge Portilla, lilósofo, al igual que el resto de Jos integmntcs de Hipcrión, 
estudió posgmdos de lilosona en Fmncia, Bélgica y Alemania, después de su muerte se publicó el ensayo 
FenumenuluRla del relajo ( 1966); fue Becario del Centro Mexicano de Escritores entre 1953 y 1956. Falleció 
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2. 1. 5. El Espectador, Polftica y el Movimiento de Uberación Nacional. 

El 1 de mayo de 1959 apareció el primer número de El Espectador, publicación de 

un grupo de intelectuales con inclinaciones políticas muy claras. Este grupo lo 

integró Víctor Flores Olea, Enrique González Pedrero, Carlos Fuentes, Francisco 

López Cámara, Luis Villoro y Jaime García Terrés. Dice Suárez que "sus 

miembros pretendían luchar por el ejercicio efectivo de la democracia en México; 

ver de frente la realidad del país para transformarla; entender a sus 

contemporáneos; preocuparse por los nuevos estilos de vida"118
• En el primer 

número de• la revista, ocupan su espacio editorial para hacer una manifestación 

política en la que exigen: 

~ ... el cufTlplimi~nto estricto de la Constitución, hoy por hoy, sustituida por 

oraciones. retóricas que pretenden suplantar la ley; respeto incondicional del 

voto; en ·las escalas municipal, estatal y nacional; independencia del 

sindicalismo, respeto a la voluntad de los trabajadores en cuanto a la 

selección de dirigentes se refiere; definición independiente de actividades 

pollticas en México. Primer paso hacia la creación de auténticos partidos 

politicos que encaman la división real de las fuerzas sociales y de sus 

respectivos intereses; eventual integración de un Congreso independiente del 

Ejecutivo y representativo de las diversas tendencias politicas del país; 

manifestación efectiva del pensamiento público y liquidación de la tácita 

censura que actualmente hace de la prensa mexicana un coro uniforme del 

pensamiento oficia/'419
• 

·:Las características que unían a sus integrantes eran que estaban dedicados a la 

literatura y la academia, pero todos compartían intereses políticos con afinidad 

hacia los grupos militantes de la izquierda mexicana. El filósofo Luis Villoro dijo 

que hubo dos antecedentes para la aparición de la revista: la necesidad de que 

en 1963; Ricardo Guerra, lambién miembro del grupo Hipcrión ha dedicado su labor a la vocación 
académica en la UNAM, excepto entre 1978 y l 986 cuando fungió como Embajador de México en Alemania. 
Publicó Cr//icas de las teor/as del mexicano (1953), /.a obra de Samuel Ramos (1%0) y l.afilosojla actual. 
118 Suárcz e lñigucz, Enrique. Op. Cit. Pág. 32. 
119 Carcaga, Gabriel. !.os Intelectuales y la polltica. Citado por Enrique Suárcz e Iñigucz, Op. Cit, pp. 33-34. 
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existiera una revista de izquierda con alto nivel )ntelectual y. que, a pesar de la 
. . . . 

represión a los ferrocarrileros en 1959, muy pocos intelectuales se habían 

manifestado en contra de esos hechos. Todos· eran intelectuales de izquierda y 

sus temas de análisis eran. princip~l.:nente ·políticos, la izquierda y el sindicalismo 

mexicanos, el subdesarrollo en Amériéa. Latina; la guerra fría y la situación de 

Cuba. 
···., 

Para poder llevar a cabo las propUéstas de El Espectador sobre el futuro de la 

izquierda en Méxi~o, >requerían vincularse a las organizaciones políticas 

existent~s; ese f~~ uncida los principales problemas que enfrentó el grupo. 

' Ese problema llevó a algunos de sus miembros a participar en el Movimiento de 

Liberación Nacional, aunque el grupo fue desapareciendo lentamente. Algunos 

miembros del grupo se alejaron completamente de la militancia en organizaciones 

porque vieron frustrados sus ideales frente a Ja compleja realidad política. Al 

desaparecer la revista, el grupo intelectual no tenía un eje articulador que los 

uniera, por lo tanto sus carreras académicas, intelectuales y políticas fueron (y son 

en la mayoría de los casos) muy exitosas pero no como grupo. Es muy importante 

analizar que en este grupo se unen políticos e intelectuales con propósitos 

comunes. Este fenómeno se repetirá cíclicamente en la historia de Ja relación 

intelectual-política como veremos en las siguientes páginas. 

Por otro lado, el Movimiento de Liberación Nacional, fue un grupo integrado por 

intelectuales y militantes de distintos partidos políticos y tenía una orientación 

eminentemente política. Incluso, su principal objetivo era "defender la soberanía 

nacional, oponerse al imperialismo, luchar por mantener los principios de 

autodeterminación y no intervención"120
. Sus principales exponentes y 

protagonistas fueron una mezcla de políticos e intelectuales, entre ellos estaban 

Narciso Bassols, Enrique Cabrera, José Chávez Morado, Heberto Castillo, Carlos 

Fuentes, Elí de Gortari, Ignacio García Téllez, Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco 

"ºSuárcz, Op, Cit. P.jg. 34. 
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López Cámara, ·• Ignacio Aguirre y Alonso Aguilar. El antecedente de este 

movimiento fu~ la i:::~nfe~~nciá·L~tino~~e~icana porl~ S~beranía, la Emancipación. 

Económica y la Paz que se había in'au~~rado ei 5 de m~rzó de 1961. 
,.,.,.~ . 

Para ~I soé:iÓlog() S~á(éi'~ IÍiigll~i; Lá~aro cárde~~s fu~:~i pilar fundamental de . . . " . . .. ' . ·' ., -· . ·- ~· . '. ' . ' . . '., -' ~ ·. . . ' ' .. . .. 

este movimient6, désde'· 1a Citada 'confereríéia ti'asta. el Mávimientó. de Liberación 
,. ·, · · .. _, -.:-.:·') ,··;_~?_-. ··.- ·,.;:¡;·;;, .~(:·>- ;;_>:.;;::_·:·-';,;í.- ·. ·:::':·-J: ~-<:J .. :\::~:. -~::·~_~::-: '/;'::.\';:' .;J·"-''.::;,..L.~:i::;;.· .. >--- .;. ·· -:·: _ 

NacionaLEsto~e expli~ po~que las principales re~oluciones.a lasque llegaron en 

. ::;2!~~li~~~~~~!~~~~Jíi~::1'i~"'::;::~::; 
Lo más trasé~~~·~nte de este grupo es que logró unir a todas las corrientes 

política~ ·.~ Í~Íelectuales progresistas, antiimperialistas y "democratizadores" 

·alrededor de este proyecto. La izquierdista publicación Política fue el espacio en el 

que se expresó el Movimiento de Uberación Nacional (MLN). Ahí apareció 

publicado su primer manifiesto, el 15 de agosto de 1961. Sus objetivos eran, 

según sus propios textos, "fomentar una toma de conciencia acerca de los 

grandes problemas del país, y luchar por el cumplimiento absoluto de la 

Constitución. Con base en ello lucharían por la reforma agraria integral; la 

autonomía y democracia sindical y ejidal; una mejor distribución del ingreso 

nacional; el pleno dominio de nuestros recursos naturales; la diversificación del 

comercio exterior; la solidaridad con Cuba; la libertad de los presos políticos y la 

soberanía interna y extema"122
• 

El MLN logró convertirse en un importante grupo de presión para el gobierno 

mexicano, su influencia creció notablemente y la revista Política (que el grupo usó 

como foro de expresión) adquiere altos niveles de lectores. Sin embargo, al 

acercarse el proceso electoral de 1964, algunos de sus integrantes pretendieron 

transformarlo en partido político, mientras que otros se negaban a hacerlo de esa 

121 Op. Cit .• póg. 34. 
122 Rcvis1a l'olillca. 15 de septiembre de 1961. Ci1ado por Suárcz e lñigucz, Op. Cit. J>'jg, 34. 
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-· . . 
forma. La consecuencia de este desacuerdo fue la ruptura y la división. 

El. MLN perdió a muchos de sus miembros y no logró instituirse como partido. El 

profesor Careaga identifica lasr~zones pbr iasqJe de~apareC:ió el Movimiento de 

Uberación Nacional: 

a) la heterogeneidad de susmiembi~s; . 
b) las Pllgnas internas, 

d)confusiÓ~e8·1~~;:fiiet~~ ~C:6rto y mediano plazo; 

. e) la ~mp~ñá,;1eC:tora{y,· 
;_?' .'".~'· ,.- :. ·; -~ · ... '.' ' 

f). su inéa.pa'cidad 'de.' politizar a algunos sectores sociales (obreros y 

2.1.6. El movimiento estudiantil de 1968. 

El año de 1968 fue complicado en todo el mundo. Los movimientos obreros, 

estudiantiles y de grupos y organizaciones nacientes complicaron la 

gobernabilidad de algunos países europeos. En Francia, por ejemplo, las protestas 

callejeras eran en contra de la sociedad de consumo e incluso un año después el 

General Charles De Gaulle tuvo que dejar el poder para que no corriera la sangre 

por las calles francesas, aunque paradójicamente los ciudadanos eligieron al 

derechista Georges Pompidou. 

En México, la situación no era distinta. Después de una historia conocida, que 

inició con actos "poco significativos" de represión gubernamental en contra de los 

estudiantes universitarios, las cosas fueron mucho más lejos. La rebelión 

estudiantil pronto fue una rebelión urbana y de carácter político, social y cultural. El 

pliego de peticiones de los jóvenes era muy concreto, contra la represión. Fue 

elaborado por 21 integrantes del Consejo Universitario de la UNAM: 
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"El Consejo Universitario acordó demandar al gobierno de la República la 

atención y resolución de /Os puntos siguientes: 

1. El respeto ih-estricto a la autonomía universitaria, que se proclama y 

garantiza por el orden legal de la República; la observancia del artfculo 16 

constitucional en relación con la inviolabilidad de /os recintos universitarios, y 

el reconocimiento de que la libertad de expresión es esencial para el 

cumplimiento de las funciones de todos /os centros de enseñanza superior . 

. Que se reconozca la definición de autonomía fonnulada por el rector de la 

UNAM en nombre del Consejo, en noviembre de 1966. 

2. La . no. intervención del ejército y otras fuerzas del orden público para 

resolver problemas de la exclusiva competencia de la Universidad y demás 

. centros de educación superior. 

3. La reparación de /os daños sufridos por los planteles educativos ocupados 

por fuerzas públicas. 

Por otra parte, el Consejo Universitario manifiesta su apoyo a /as siguientes 

demandas que han planteado amplios sectores de la comunidad universitaria: 

1. El respeto a las garantfas individua/es y sociales que consagra la 

Constitución de la República, sin el cual se quebranta el sistema jurídico que 

se ha otorgado el pueblo mexicano. 

2. La libertad de los estudiantes presos y la indemnización a favor de /as 

vfctimas de /os recientes acontecimientos. 

3. La detenninación de las responsabilidades de /as autoridades involucradas 

en /os hechos mencionados y la aplicación de /as sanciones 

correspondientes. 

4. La sujeción de las funciones de /as fuerzas públicas a los lineamientos de 

la Constitución, la supresión de /os cuerpos policíacos represivos y la 

derogación de /os artículos relativos al llamado delito de 'disolución social'. 

5. La libertad de los ciudadanos presos por motivos polfticos e ideológicos. "123 

123 Tomado de la revista Vicever.va No. 65, octubre de 1998, p. 17. 
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·· · · · . A partir de .la publicación ~e estede~plegado se inició una consecución precipitada 

de acontecimientOs. que han', sido' publicados en' varios textos literarios, algunos 

cercanos' a la ci':'~cia' ficción y otros muy ceicanos a la historia de los hechos. Lo 

importante de r~sciita~ ~hor:a no ;es una . cronología de los hechos sino la 

~ tiascenden6ia ~ ~1 l~gá~o·d~l·ÍTJ.o~irniento. El pliego petitorio es un simple reflejo 

,,de los int~reses cie l~,s llniversitariosde la época, quienes hablan abierto los ojos 

al mundo y se eílc~íltrab~~ ~~Un m?vimiento cada vez más amplio que intentaba 

reivirÍdiea~. los derectios"soéiales que estaban siendo reprimidos por el gobierno. 
·.· .. '..:' . ··:~,=: {'" 

. "" .-,.,.;,.:,:· -i ·• ~ .• " - . 

Ha~'~ui.enes afirrlián qu~ 'la transición a la democracia empezó, no en las plazas 

), .11.~~.~·~·.~e.1SBB'o en los votos bien contados de julio d
1

e
24

2000, sino en las calles 

• que vierón aparecer el movimiento estudiantil de 1968" , y en algo tienen razón 
" .... ~: " " -· . " •-' 

"·'porque fue el primer movimiento social que con dignidad se enfrentó al sistema 

dominante, apabullante, de un partido político hegemónico que no abría sus 

puertas al proceso de democratización que se iniciaba en el mundo. Después de 

la represión armada del 2 de octubre de desarticuló ese movimiento pero inició un 

difícil momento en el que los grupos se radicalizaron, al grado de que se fomentó 

la guerrilla urbana, aparecieron guerrillas en diversos puntos del país 

encabezadas por la famosa Uga Comunista 23 de Septiembre. Su convicción era 

que la violencia represora del gobierno debía atacarse por la vía de la violencia de 

la resistencia civil. El resultado fue el derramamiento de sangre de jóvenes que 

con ideales, aunque en muchas ocasiones manipulados por grupos o sectores 

radicales, les fue cerrada la puerta de la manifestación pacífica para arrinconarlos 

en un laberinto sin salida que los llevó a magros resultados. A decir de Luis 

González de Alba: 

"Después de 1968, los militantes de aquel movimiento estudiantil tomamos 

dos caminos que no parecían contradictorios entonces, pero lo son y mucho: 

unos se propusieron derrocar al gobierno por la vía de las annas. En 

consecuencia, buscaron y obtuvieron entrenamiento guerrillero. Entre ellos se 

124 Rincón Gallardo, Gilbcrto. "Tras el 2 de octubre" publicado en el periódico Reforma, 7 de octubre de 
2000, p. 17 A. 
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encontraban los que fonnaron las FLN, Fuerzas de Uberación Nacional, que 

en 1983 se insta/arfan en Chiapas con el nombre de Ejército Zapatista de 

Uberación Nacional, EZLN, y en 1994 dispararían las primeras balas contra 

un cuartel militar, el cuartel Moneada mexicano. Otros comenzamos el lento y 

en ocasiones aburrido trabajo de construir nuevos partidos, sindicatos, 

diarios, revistas, publicaciones, grupos po/fticos de todo tipo''. 125 

Algunos historiadores identifican la existencia de. una generación intelectual de 

1968, es decir, aquellos intelectuales que tenían entre 18 y 32 años de edad en 

ese convulsionado año. Señala corno miembros a Héétor Aguilar Carnin, Manuel 
. ,· ·.:. ". " 

Aguilar Mora, Roger Bartra, José Joaquin Blan_co, Amaldo Córdova, Lorenzo 

Meyer, José Emilio Pachaco, Carlos Monsiváis, C~~Íos P~~~y~a, Rol~ndo Cordera, 

Guillermo Stieridan y Enrique Krauze entre otros:,'./Sin':erJibargo,. la única 

caracterí~tica ·que los identifica es generacio~El1,: ~e; ~~s'.~iif~f~s~s. ci afinidades .· . .. .,_, .. ··' .... , ,,-, ... ,_, ··-,: -

ideológicas; lo éual nos imposibilita a identificar con claridad sus posturas. 
-... ·. _-·~.:; ~'. 

El SS corno ~parteaguas" .de la historia de M.éxi¿o es un lugar común para los 

. hi~Íoriadc;res 6ontárnporárieos, pero, algo es' Cierto, la legitimidad del régimen fue 

puesta·. en duda. Como afirma Volpi, Tlatelol~o •no debe ser visto corno un 

parteaguas que divide la historia de México en un antes y un después, sino corno 

episodio central de la prolongada lucha por la democracia en el país"126
• 

La participación política de los intelectuales tuvo tres vertientes en este 

movimiento estudiantil: a) la primera fue la de aquellos intelectuales que se 

sumaron y militaron en el movimiento, utilizaron sus plumas para inspirar poesía 

militante o crónica apasionada de su lucha social en las calles de la ciudad; b) la 

segunda vertiente fue la de aquellos intelectuales que, ante la masacre y la 

represión, callaron o justificaron las acciones del gobierno diazordacista; y 

125 Gotll.úlcz de Alba, Luis. /968: /Je 'la imaginación al poder' al poder .\·in imaginación. Revista Nexos 
no.250, octubre de 1998. 
126 Vol pi, Jorge. El e.vplritu de T/alelolco, los Intelectuales y el 68. Revista Viceversa, no. 65, octubre de 1998, 
p.49. 
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. finalmente c) los intelectuales. que levantaron tímidamente su mano para protestar 

contibieza y poea energía los actos del ejér~ito y las fuerzas armadas mexicanas. 

Úna de las rnás emblernátieasirespuestas a la represión a los jóvenes fue la 

~enuncia de' oci~vió"P~ia ·,a: tiiu"1aridad de la embajada de México ante la India. 

Ese act~ fue re'hibidÓ co~d;'~~ ~~sto solidario por la generación del 68 y generó 

simp~tí~s pdr l~<~lasli' int~1eit~al y I~ ()posición partidista. El ~emanaría La cultura 
~. .. • •• . • • • •.• ·-i" • • ·~,. • 

en México publicó un editorial :solidarizándose con el poeta, el texto de apoyo 

estaba firllla'cicí pbr Fernáncio' Be~ítez, José Emilio Pachaco, Carlos Monsiváis y 

Vicente. Rojo~ A. la siguiente semana. rnás intelectuales, entre los que destacan 

Jesús Silva Herzog, Emma Casio Villegas, Tomás Segovia, Salvador Elizondo, 

Guillermo Bónm'. Gabriel Zaid, Jaime Labastida y Alonso Aguilar, se sumaban 

apoyando a Paz127. 

El poeta Marco Antonio Campos dijo: 

"Mi generación vio con asombro admirativo y respeto profundo la renuncia de 

OctavioPaz a la Embajada de la India, Juego de Ja matanza del 2 de octubre. 

•·paz ·envió entonces al suplemento de la revista Siempre!, que dirigfa 

Femando Benftez, un rabioso y despreciativo poema: "'México: Olimpiada de 

·· •. 1968", y dos años más tarde publicó Posdata, admirabfe reflexión del México 

·contemporáneo a partir de los sucesos estudiantiles. Para mi la renuncia fue 

el gran acto de valor civil en la vida de Octavio Paz, del cual me fue siempre 

dificil entender su cercan/a con Jos presidentes mexicanos, pese a sus 

continuas declaraciones de Ja necesidad del intelectual de guardar las 

distancias con el prfncipe, y su relación con el ex monopolio de Televisa, que 

durante lustros fue uno de los guardianes de Ja antidemocracia"121
• 

Incluso, meses antes de las olimpiadas que se celebrarían en México en 1968, el 

comité cultural de las celebraciones solicitó a Paz un texto conmemorativo quien 

se negó pero, después de la masacre, rectificó: "el giro reciente de los 

127 Semanario f.a cu//11rn en México, suplemento culturul de la n:vista Siempre!, 06/XU68 y 13/XU68. 
"'¿Cucif ese/ legado de Oclaviu Paz? te.•to aparecido en !.a Jornada Semanal, 26 de abril de 1998. 
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acontecimientos me ·ha hecho _cambiar de opinión. He escrito. un poema en 

conmemoración de esta01impiáda~12s:· 

"La vergüenza es i~ 
vueltá contra Úno mismo: 

' ' . 

si 

una nació~ entera s~ ~~rgüenza 
~s león' qu~ ~~-~g~za~~' 
para saltar::: • 

· <l.os em,iieádos 
mu;,icip~lesta'Va~ la sangre 

en la Plaz~ de lds Sacrificios.).i3o 

El texto de Paz fue ciriti~do por periodistas e intelectuales que respondían a los 

intereses deÍ 96hi~~l'l0 ci''si.mpáÍizaban con las acciones gubernamentales. Desde 

las tribÜrÍas qu~ 18°~ brÍrÍd~ban los 'medios oficiales se dedicaron a denostar las 

opiniones d~ P8,z: Otro~. pr~ftrieron el silencio cómplice. 
'. . , '"·-,, ·-.,· ·. ·- ' 

Elasunto-c:le la democracia como valor fundámental para la convivencia armónica 

en la sociedad mexicana fue un concepto innovador a finales de los años sesenta 

porque el discurso comunista dio un giro hacia la democratización para legitimar 

sus convicciones que habían sido criticadas por la inte/ligentsia y así ganar más 

adeptos. El libro Posdata, de Octavio Paz, apareció un poco después. Ahí analiza 

el sinuoso camino de la democracia y ejerce una fuerte crítica al socialismo real, 

así como el proyecto socialista que algunos grupos pretendían instaurar en 

México. 

Posdata establece como característica esencial del movimiento del 68 la 

reivindicación democrática131
• Según Paz, "nadie quiere una revolución sino una 

reforma" y ese es el pretexto para que los intelectuales asuman una actitud abierta 

129 Citado por Christopher Domlngucz Miehael. Octavio l'".iz. Revista Viceversa. no. 65, oct. de 1998, p. 32 
130 México, Olimpiada de 196/J. Obra poética en obras completas de Octavio Paz. FCE, 1998. 
'" Sánehcz Susarrcy, Jaime. El debate po//tico e intelectual en México. Mé.xico, Grijaibo, 1993, p. 28. 
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para manifestarse a favor de. di'lersas reformas políticas y legalés que modificarían 

el sl~l~s quo d~I si~temEI político lllexi~nC>. 
. ,,.::·::. ' ·. -··... . . 

Poi otro lado, dice Sá~ch~Z. Susarrey, qúe "entre el programa democrático, que 

enarbolaron los intelecfúales' e independientes, ~-iy el proyecto socialista y 

revolucionario, hubC> una. t~Ícera C>~ciÓn: F~e la de los jóvenes de la generación 

del 68 que optaron por una reforma desde el interior del Estado. En el número 38 

de Plural, Carlos Salinas, Manuel Camacho y René Villareal postularon la 

necesidad de una nueva inserción de México en el espacio internacional, la 

renovación de la clase política y el desarrollo de una nueva política económica"132 

pero lo importante de señalar es que "desde entonces, cambiaron para siempre 

las condiciones de relación entre el poder político y los intelectuales"133
. 

Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez inició un significativo cambio en la 

calidad de esta relación intelectuales-poder político. Considero que el movimiento 

de 68 sensibilizó a las autoridades para que consideraran a la elite intelectual 

como factor estratégico para la consolidación y legitimación de un régimen político. 

Esta relación cambió para convertirse en crítica y, muchas veces, en 

confrontación, pero también muchas otras se convirtió en colaboración y 

complicidad. La personalidad y la elevada autoridad intelectual de escritores como 

Daniel Cesio Villegas, Octavio Paz y Carlos Fuentes, aunado a la cada vez más 

necesaria libertad de expresión en los medios de comunicación contribuyeron a 

este cambio cualitativo en la relación de los intelectuales y el poder político, a 

través de los medios de comunicación. 

Un acontecimiento deplorable fue el ocurrido el "jueves de Corpus", el 1 O de junio 

de 1970. Grupos paramilitares conocidos como "los halcones" y policías 

reprimieron una manifestación. Algunos estiman que el resultado fue de 29 

muertos134
• Ante esos hechos fueron varias las voces de intelectuales que 

m /bid, pp. 35·36. 
133 Christophcr Domfnguw. Michacl. Op. Cit., p.33. 
'" Revista Prriceso, no. 240, 08 de junio de 1991. 
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- - - - ---- -

exigieron al gobierno federal el esclarecimiento del "jueves de Corpus". El 23 de 

junio de 1971, Octavio Paz, Gabriel Zaid, Carlos Monsiváis, José Emilio Pachaco, 

Carlos Fuentes, Fernando Benítez, entre otros,. enviaron una carta al semanario 

Siempre! En la que denunciaban a lo~ grupós paramilitares financiados por el 

gobierno y lamentaban la represión a los est.udiantes. 

Pero, lamentablemente, algunos ·d.~\lp.sJirmantes fueron sumándose a los 

objetivos y directrices del gClbí~inci ~llci-ib~~ado por el Presidente Luis Echeverría, . . .. ' . ''"• :~··,.~" . ..· . , 

encabezados por Carlós Fúenlés'y'Ferríaní:!o Benítez. El primero, fue desafiado 
. _ .. _ : '"--·'-'::,,'-· •.•i',·-··:.·.,_._ •. ',, .,. 

públiciarríente por''.Gabriel'',zaíi:r·:para que si el gobierno no aclaraba los 

acont~cimient~{ d~I jJeve~ d~ Corpus, retirara su apoyo al gobierno del 

Presidenté Ectieverría135
• Tal reto fue ignorado por Carlos Fuentes. 

Para centrar el debate, Octavio Paz propuso la revista Plural, que él dirigía, como 

el foro idóneo para que los intelectuales se expresaran el torno al papel que 

debería tener el intelectual frente al poder político. En ese debate participaron el 

mismo Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan García Ponce, Carlos Monsiváis, José 

Emilio Pachaco, Tomás Segovia, Luis Villero, Gabriel Zaid y Jaime García Terrés. 

Una de las pocas coincidencias fue que el sistema político mexicano estaba 

anquilosado y su renovación era indispensable. 

Mientras que las diferencias entre las propuestas de los escritores giraban 

alrE!dedor de los mecanismos alternativos necesarios para su transformación. 

· , Por otro lado, en esos meses, el director del suplemento La cultura en México, 

Carlos Monsiváis, convocó a algunos escritores para analizar a los "intelectuales 

liberales". El texto que presentaba este debate fue titulado "La posibilidad de la 

polémica". Eso dejó claramente asentado que había tres grupos de intelectuales, 

con intereses y proyectos diferentes y mutuamente excluyentes: los que se 

115 Carla a Carlos Fuentes, Revista /'fura/, no. 12, septiembre de 1972. 
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autodefinían como "orgánicos de. un proyecto revolucionario y socialista• que 

si;;,patizaba~ c~~ la izquf~rd~n1~~i<=ana; los q~e ingresaron al gobierno y creían (o 

de,cí~n creer) que_ los ~mbiCÍ~ p~dían hacers~ "desde ade~trÓ~;. y, los intelectuales 
~ ~ - ' -. . - . '"'. . . . ~.' . . . -~ . . - ' - . .. -

. 'c. acusados dé.ser dére,ctiistas como Octavio Paz, Gabriel Zaid y Enrique Krauze 

.·• .. ·· plur~lismo:~ I~ democracia en México.136 
>-.·'_:: ,·,: "-:,,.:,, 
~~ '~- . 

,,,_,, 

· ; Est~s: ,,;is;nas' tendencias políticas se manifiestan en los medios que aparecen 

> dJrant~ esos años que distinguieron por la consolidación de la conformación 

· : ~ct~al' de la organización de los grupos intelectuales de México. Los medios de 

comunicación fueron mucho más abiertos, en comparación con los medios de una 

década . anterior, pero seguían siendo muy cerrados y temerosos si los 

·comparamos con los medios de otros países. Ahí surge la necesidad de mostrar 

como se _empezó a organizar la elite intelectual mexicana alrededor de grupos 

políticos o revistas culturales. El debate intelectual, a partir de esos años fue 

_dominado por los dos grupos que se agruparon: La cultura en México y Nexos por 

un lado; y Plural y Vuelta por otro. A decir de Sánchez Susarrey, integrante del 
- . ·-·-- - -
g~upo Vuelta, los primeros eran los revolucionarios mientras que los segundos 

eran los intelectuales críticos. 

2. 1. 7. Periodismo como actividad intelectual 

. -- -

' En el proceso de investigación, se encontraron elementos suficientes para 

soste~ér que' 1'~s' p~rioCÍistas también forman parte de la elite intelectual mexicana 

~,,'. ·- ·,~ri;~i.~>~'~tJ~rí~~:é~f':.::S:~-~ poSÍuras frente a los asuntos políticos de mayor relevancia 

' :, implic;,¡.~;que , i~s ·políticos deban medir sus acciones ante la posibilidad de 

enfre_ritar_~na' opinión adversa de parte de algún periodista influyente. 

136 Sánchcz Súsarrcy, Jaime. Op. Cit., pp. 34-35. 
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Los medios de comunicación, en especial los periódicos, revistas de contenido 

político y suplementos culturales han sido las principales fuentes de critica a los 

gobiernos federales y estatales. Sin embargo, esto es un fenómeno relativamente 

novedoso. A finales de los años setenta, los periódicos de mayor presencia en la 

opinión pública eran El Heraldo de México (fundado en 1965); Excélsior (fundado 

en 1917), entonces dirigido por Julio Scherer Ga,rcía; y El Universal (fundado en 

1916) dirigido a partir de 1976 por Juan Francisco Ealy Ortiz. Sin embargo, sus 

notas estaban llenas de elogios y zalamerías frente al poder presidencial. El 

escenario de los ,medios mexicanos inició una larga etapa de transformación por el 

año de 1976 cuando Julio , Scherer García y algunos de sus principales 

colaboradores salieron de Excélsior intempestivamente; al mismo tiempo el 

,Presidente' Echeverría permitió la "libertad de prensa" de algunos críticos 

moderados. 

El periodista Julio Scherer y su revista Proceso, se han convertido en iconos de la 

libertad de prensa en México, a pesar de que sobre sus hombros pesan versiones 

encontradas acerca de la relación que ha mantenido con el poder político. El 

analista Marco Levario Turcott ha documentado las razones por las que se 

construyó el "mito de Excélsior" cuando Scherer lo dirigió137
• Es contundente al 

afirmar que "la salida de Julio Scherer de la dirección general repercutió más en la 

prensa de los años siguientes que el trabajo del periodista en Excélsior". 

A raíz de esta escandalosa salida de algunos periodistas de esa casa editorial, los 

medios fueron un poco más plurales y abiertos; dispusieron páginas a la crítica de 

las acciones del gobierno. Nacieron el semanario Proceso dirigido por el mismo 

Scherer y el periódico unomásuno dirigido por Manuel Becerra Acosta hijo. Pocos 

años después aparecieron otros medios de relevancia en el sistema político: El 

Financiero, pionero en medios especializados en economía y finanzas, el 18 de 

octubre de 1981 y dirigido por Rogelio Cárdenas Sarmiento; El Economista, 

también especializado en economía y finanzas, dirigido por Luis Enrique Mercado 

137 Un milo //amado t-:xcélsior. Revista etcétera, no. 9.julio de 2001, pp. 38-47. 
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desde su _fundación; La Jornada, uno de los más importantes medios de 

comunicación escrita en los nuevos tiempos, alcanzó presencia internacional y en 

sus primeros.años de existencia tuvo entre sus columnistas a los más importantes 

periodistas del país. Fue dirigido por Carlos Payán Velver desde su fundación, en 

1984, hasta 1997 cuando se convirtió en Senador de la República postulado por el 

Partido de la Revolución Democrática; el periódico Reforma, fundado por la familia 

Junco, simpatizantes de organizaciones políticas de derecha y financiado por los 

principales grupos empresariales de Monterrey, en los últimos años ha sido el 

periódico preferido por el gobierno de Vicente Fox; y más recientemente, en 1996, 

el periódico La Crónica de Hoy, dirigido por Pablo Hiriart, ex colaborador de Carlos 

Salinas de Gortari. 

Uno de los mecanismos empleados por el gobierno para cooptar a periodistas 

(incluidos directivos, columnistas, reporteros, fotógrafos y caricaturistas) fue crear, 

en el sexenio de José López Portillo, la Asesoría de Asuntos Especiales de la 

Presidencia de la República, con recursos provenientes del Banco Nacional de 

Crédito Ejidal (Banrural). Desde esa oficina, según ha documentado la revista 

Proceso, se desviaron recursos y se realizaron pagos ilegales a periodistas de los 

siguientes medios: Excélsior, El Universal, Unomásuno, Novedades, La Prensa, El 

Heraldo, El Dfa, El Nacional, El Sol de México, Ovaciones, Diario de México, Cine 

Mundial, Siempre!, América y Quehacer Polftico138
. 

En_ el año de 1977, algunos periodistas provenientes de Excélsior encabezados 

-:; P.orManuel Becerra Acosta fundaron el novedoso periódico unomásuno (llamado 

~ 'así porque argumentaban ganar adeptos "uno por uno"). Sin embargo, un 

dríteresante dato es que para fundar el periódico recibieron un crédito del gobierno 

'federal por 21 millones de pesos, otorgados a través de Nacional Financiera139
• 

Entre sus principales colaboradores estuvieron Fernando Benítez, coordinador del 

138 Los detalles de esta investigación periodística se pueden ver en el libro de Julio Schcrcr: El poder, 
hi•·/orias de familia, Ed. Grijalbo, México, 1990. Algunos comentarios sobre Ja situación polltica de ese 
momento, asl como la relación entre algunos periodistas con el Presidente de la Rcpúblic.1 se narnm en el 
libro José Agustln, Tragicomedia Mexicana 2, editorial Planeta, J". Edición, México, 1992, p. 159. 
139 /bid. p. 160. 
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suplemento cultural Sá~ado; los columnistas Carlos Monsiváis, Miguel Ángel 

Granados Chap~. Héct~r Ag'uilarCarnln yTomá~ MÓjarr~; y, Íos caricaturistas "El 

Fisgón", Ahumada, H~lioflore~ y Sergi6 Arau .. · . 

~ Júlio' Scherer tarnbié~ c:le~~ó~ ~U~cia?Ún ~u~v'o periódico y recurrió al gobierno 

federal par~ pedir ~poyo· ~conórnlc0. Sin 'embargo, en este caso no fue posible ya 
. ' . . 

·que inicialmente estaban acordados los términos del convenio para recibir "apoyos 

mutuos", . pero esto fue documentado por el periodista estadounidense y 

corresponsal del periódico The New York Times, Alan Riding, quien afirmó que 

detrás de la iniciativa de Julio Scherer estaba el Secretario de Gobernación, Jesús 

Reyes Heroles. Ante tal exhibición pública de las negociaciones entre el periodista 

"puro" y el político "intelectual', no tuvieron más remedio que desmentir y negar la 

posibilidad. Ese proyecto no fue cancelado de manera definitiva, porque según 

una nota publicada por la revista etcétera en el año 2000, el semanario Proceso 

está planeando crear un periódico a partir de enero de 2002. 

Otro. ejemplo de esta relación entre el poder político y el periodismo ha sido la 

~d,ena conocida corno "los Soles" que encabeza el periódico El So/ de México. En 

esos ·años, ·según afirma el escritor José Agustín, se comentaba que el ex 

Presidente Luis Echeverrfa había adquirido este periódico a través de su amigo, el 

empresario Mario Vázquez Raña y, por tal efecto, fue nombrado Director, el ex 

Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, quien poco tiempo después 

renunció al cargo para aceptar la representación de México ante la Organización 

de las Naciones Unidas. La Organización Editorial Mexicana que encabeza Mario 

Vázquez Raña, edita los periódicos de mayor circulación en el país y los de mayor 

impacto en la opinión pública local (de las principales ciudades y capitales de las 

entidades del país). Entre sus editorialistas se encuentra el ex candidato 

presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa. La relación entre Labastida y la 

familia Vázquez Raña ha sido motivo de polémica ya que éstos últimos utilizaron 

todos sus recursos periodlsticos en el país para apoyar la campaña del PRI en el 

año 2000. A pesar de sus intenciones, el PRI fue derrotado ese año. 
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La revista Siempre! . propiedad de José . Pagés .· Llergo, fue otro medio de 

comunicación, 'é~te quincenal, que tuvo en sus páginas a las plumas más 

infl~y~ntes en el medici p0Htic0 mexicano. Jacobo Zabludowsky, decano de los 

. ' notfcieros Íelevisivos, era unó de ellos. En el área cultural, una de las columnas 

.· • ~ás l~lda~ era Por mi madre, bohemios de Carlos Monsiváis . 

. {."• .. " .·:·..':: 

--....-:_-::·<·:···:·:.· ·.· - .· . 

· El suplemento cultural de Siempre! llamado México en la cultura y dirigido por 

Monsiváis, se convirtió en la revista de periodismo cultural más importante del país 

durante el sexenio lopezportillista. Abrió sus puertas a periodistas críticos que 

fueron "tolerados" por el gobierno federal. Dice le escritor José Agustín, sobre el 

suplemento de Siempre!; 

'México en la cultura dio preponderancia a la critica en todas las ramas y a los 

estudios sociopolíticos, y se ocupó, con un tono y una actitud solemnemente 

antisolemne o intelectualmente punk, de los diversos niveles de la cultura. 

con frecuencia se consentfa pasmosas cantidades de mala leche, 

especialmente al referirse a los artistas y escritores mexicanos, más aún si 

éstos eran jóvenes y circulaban fuera de los bunkers de poder""'. 

':".- . . 

fEn sus páginas también había censura por parte de su coordinador (Monsiváis). 

Así lo afirmaron algunos escritores que se alejaron de la publicación por esos 

motivos. Entre ellos está el novelista Jorge Aguilar Mora, quien tiempo después de 

su salida de la revista dijo que "La Cultura en México, defensora de la crítica, 

practica la censura" porque no le publicaron un ensayo calificado como "duro" para 

el escritor Octavio Paz, entonces cercano amigo de Monsiváis. También eso 

afirmó el crítico literario Evodio Escalente, argumentando que el suplemento de 

Siempre! estaba cooptado por Octavio Paz. También salieron de la publicación, 

los escritores Héctor Manjarrez, David Huerta y Paloma Villegas. 

"ºop. Cit. p. 210. 
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Ante el declive d°'e Siempre! ;n el ámbitO cultural, surgiernn los ~osnuevos grupos 

intelectuales: uno alrededor de. Octa~io i:>~Z:·e~ la. re~isia VUeltá, y ~Ir~ ~lreded~r 
de Carlos .Monsiváis y Hé~ior Aguila~ Caminen Nexos. Erípoi:o tiernpo 16!1 dos 

· grupos se consolidaron • com~ .lo~ ·~rinci~~J~s · c~foro~ ;del . ppder ideÓlógiCCJ en 
México: •;:. '/· · •·."· · '·- ··,:::"•¿ · · 

~~o:~'~::ci:~o~~*~Wt~i[f ~~~~:J~:~~;~~'~;;,~~if: 
mismos. Tal fue el caso'de las nacientes revistas•Marcha, ·impacto, Contemd~ y 
Época. .~;t::I,:<· ... ·· .. , · . 

• '~ ~ e r.;: i . ·, 

La prensa mexicana ha ~idorna~i~¿l~d~ por el gobierno en turno; en los nivel~s 
estatal y federal. Esa co1npHC:id~d 'iJ~ra pe~manecer callada frente a los átr~'p~llos 
del poder presidencial le, ~.ra •'.rE!~bmpensada mediante apoyos• ec:~nó0icos 
oficiales o exenciones fiscales: ' · 

De acuerdo con Adam Jones141
, "los diarios de todo el mundo son una institución 

como cualquier otra; y por definición, las instituciones exhiben un alto grado de 

cohesión ideológica y un propósito movilizador común". Ante ello, plantea un 

modelo para estudiar tres distintos tipos de sistemas de poder con relación a la 

prensa: a) autoritario duro, que se refiere a la Unión Soviética con Stalin, la 

Alemania Nazi, El Salvador y Guatemala, la República Popular China, Cuba, 

Corea del Norte e lrak, cuyo producto editorial más común es "una defensa política 

ciega a favor del Estado o régimen"; b) autoritario suave, como México, Jordania, 

Nicaragua, Argelia, Rusia después de la Unión Soviética, Singapur y Sudáfrica 

(época del apartheid), en estos casos, "el poder y la influencia del régimen 

autoritario suave siguen siendo fuertes, aunque no llegan a los extremos tiránicos 

comunes en el sistema A"; c) democrático liberal orientado al mercado, como 

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Sudáfrica (después del 

141 /lacia un modelo comparativo del func/unamiento de la prensa, revista l'o/ilica y Gobierno9 CIDE9 Vol. 
VIII, núm. 2, 11 semestre de 2001, México, pp. 443-493. 
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apartheid), impulsado después de la guerráfria y elderrumbe del socialismo de 

Estado, en este último sistema se reconoce a la prensa como "el cuarto poder" por 

su propia fuerza movilizadora. 

Visto desde esa perspectiva de la prensa, en México, Jos periódicos han estado 

sometidos "relativamente" al poder presidencial mediante diversos mecanismos 

como Ja venta de papel, la distribución mediante Ja Unión de Voceadores 

perteneciente al PRI, las exenciones fiscales y estímulos económicos a los 

periodistas. 

Sin embargo, desde la polémica salida de Scherer de Excélsior, en 1976, no 

habíamos presenciado otro acontecimiento público tan interesante sobre la 

relación entre Jos medios y el poder presidencial hasta lo sucedido en 1995 

cuando el periódico Reforma se enfrentó al Presidente Zedillo. Me refiero 

específicamente a la publicación, el 3 de octubre, de una carta enviada por Zedilla 

al candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, en la que le proponía "pactar" con 

el Presidente Carlos Salinas de Gortari. "La nota era atractiva, en tanto que se 

trataba del testimonio, con opiniones políticas, de quien cuando escribió ese 

documento ni siquiera imaginaba que diez días después el destinatario de la carta 

habría sido asesinado y él mismo lo habría sustituido en la candidatura 

presidencial"142
• la publicación de esa "atractiva nota• motivó una reacción 

enérgica del Presidente Zedillo quien dirigió una carta al Director de Reforma, 

Alejandro Junco, para reclamar por hacer público algo "estrictamente privado". 

la carta de Zedillo al periódico Reforma cuestionó, incluso, la ética periodística de 

ese medio de comunicación:' 

Expreso a usted mi más profunda Inconformidad por la publicación en el diario 

a su cargo de una carta personal que dirigf al Uc. Luis Dona/do Colosio el 19 

de marzo de 1994, y que por cierto, debió haber sido sustrafda dolosamente 

142 Trcjo Dclarbrc, Rnúl. VoJ.,ero los medios, de Ja critica a Ja etica. Ed. Cal y Arena, México, p.121. 
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de los archivos del propio Uc. Co/osio~ _ No' encuentro ninguna razón 

moralmente válida para revelar una publicación estrictamente privada hecha 

desde la perspectiva de una relación de trabajo, amistad y comunión de 

ideales, que sólo concernió al Uc. Co/osiÓ y un_ servidor. Considero que la 

publicación de la carta viola las ·más elementales reglas de la ética 

periodlstica que ustedes mismos han sustentado de tiempo atrás. Tan 

lamentable como la publicación de la carta, es el uso que ustedes le dan para 

introducir, en medio de algunos _elementos informativos de la nota, algunas 

insinuaciones y conjeturas respecto~ un crimen que sigue agraviando a todos 

los mexicanos y que no desca~~aremos hasta que se aclare plenamente y se 

haga justicia. 

Estimo que si ústedes desean expresar hipótesis en relación a este o 

cualquier otro hecho de la_ vida nacional, pueden hacerlo, en ejercicio de su 

libertad de expresión, con toda transparencia, aclarando que se trata de 

opinión, no de información. 

De mi parte, les aseguro que ningún acto de sensacionalismo, manipulación o 

presión, me apartará de una linea de conducta regida por el cumplimiento de 

la Constitución y la voluntad de sennr a México. "143 

A partir de este Ín~lde~t~~t.1o~;~~~c;s_rec0nocieron la libertad que el Presldente 

otorgaba implícitamellte:•.para~cr'it'icar, ·sin presiones gubernamentales, a los 

políticos. y ful1ci6narios públic0s. Esta vez, Zedilla empleó los medios como 

respuesta y nb la vi-~l~ncia, la presión, la persecución u otro mecanismo utilizado 

anteriormente por el régimen cuando algún periodista inc0modaba al titular del 

Ejecutivo. Incluso, algunos años después, Zedilla decretó la desaparición del 

periódico del gobierno, El Nacional, así como la privatización de la única empresa 

productora e importadora de papel para periódicos: PIPSA, que era también 

141 periódico /lejiJrma, México, 4 de octubre de 1995. Citado por Trejo Dclarbre, /hid. pp. 121-122. 
144 Este suceso estuvo antecedido por otra publicación del mismo periódico en el que exhibió que algunos 
funcionarios del nuevo gobierno no contaban con los titulas unh•crsitarios y grados acaddmicos que dccfan 
tener en prestigiosas universidades del mundo. La publicación derivó en Ja renuncia del Secretario de 
Educación, apenas unos días después de haber sido nombmdo. 
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·-- --- . --

-- - . proPiédad d0J · gobi0rno Y fue Utilizada como mecariismo. de cooptación y presión 

fÍ,ara los directiv6s de los periódiccis yr;~ist~~P~~iÓcticas: 

e • La esiaci~n Radio RecJ, ~n Sll<programa Monitor que dirige José Gutiérrez Vivó, 

', ,'integró pcir primera ~é'z:/~na mesa de análisis político. Integrada por politólogos, 

~c:C,~•6;;,istas,'. ab~gados, filósofos, etc. dependiendo del tema analizado. Después 

.·• d~ esta ~sta6ión, siguieron otras, especialmente los programas que encabezan los 
~· . < : 

periodistas Pedro Ferriz de Con, José Cárdenas, Ricardo Rocha y Leonardo 

c~~io. 

En televisión, paradójicamente, fue la empresa Televisa la que abrió canales de 

·: .comunicación a los intelectuales. Entre los programas pioneros, destacó el 

conducido por el periodista Ricardo Rocha "para gente grande"; poco tiempo 

después transmitió "Conversaciones con Octavio Paz"; después, programas 

esporádicos con motivo de acontecimientos políticos importantes como elecciones 

presidenciales, informes de gobierno, cambio de poderes, debates políticos, etc.; 

la serie "sexenios" de Enrique Krauze; el programa semanal Zona Abierta dirigido 

por Héctor Aguilar Camín; y, más recientemente, la sección "En la opinión de ... " 

en el noticiero estelar que conduce Joaquín López Dóriga, tiene la participación de 

intelectuales como Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor, Elena Poniatowska, 

Rafael Fernández de Castro, lván Restrepo, Carlos Elizondo, Soledad Loaeza, 

etc. 

La sección "En la opinión de ... • del programa de Joaquín López Dóriga es una 

concesión a la voz de los intelectuales, pero éstos no gozan de total libertad para 

abordar los temas con fuertes críticas o para manifestar simpatías politicas. Jorge 

G. Castañeda, ahora canciller mexicano, quien era colaborador semanal de ese 
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programa y que, según denunció en los medios, fue obligado a renunciar "por 

manifestar las deficiencias• de Labastida como candidato presidencial del PRI y, a 

la vez, manifestar su simpatía por Vicente Fox, en ese entonces candidato del 

PAN a la Presidencia de México. 

En el caso de TV Azteca, empresa privatizada por el gobierno federal en fechas 

recientes, también ha tenido este tipo de programas especiales. El más relevante 

de estos programas fue Nexos TV, dirigido por Rolando Cordera y patrocinado por 

la revista del mismo nombre. Sin embargo, éste desapareció cuando la empresa 

fue privatizada y adquirida por el empresario Ricardo Salinas Pliego. 

Dos casos especiales de apertura de espacios en televisión durante la década de 

los noventa fueron el cana/ once del Instituto Politécnico Nacional y el canal 22 del 

gobierno federal. 

Canal Once no ha interrumpido los programas culturales y de análisis. Algunos 

conducidos por historiadores como Lorenzo Meyer; escritores como Cristina 

Pachaco; periodistas y analistas políticos como el semanal Primer Plano, en el que 

· .. participan Jesús Silva Herzog Márquez, Carmen Aristegui, Carlos Elizondo, 

Francisco José Paoli Bolio, Carlos Castillo Peraza (+), Lorenzo Meyer y Federico 

Reyes Heroles. También destaca el noticiero "Hoy en la cultura• que da cuenta de 

las principales actividades culturales realizados principalmente en la ciudad de 

México, que era conducido originalmente por Sara Guadalupe Bermúdez, actual 

Presidenta de CONACULTA. 

Televisión Metropolitana - Canal 22, proyecto concretado por el gobierno federal 

durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue dirigido inicialmente por el 

escritor Rafael Pérez Gay. Ese canal se ha destacado por el alto nivel cultural, 

académico y científico de la programación transmitida. Lamentablemente, por su 

escasa capacidad de recepción, su teleauditorio es mínimo. 
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-· - ~ -_ ;_-~,- -

La televisión cultural no es negoé:io en México. Por ello, los programas de Ja 

ieJe~isión c~~ercial ~o h'an inclulcl;; Jos más grandes espacios a este tipo de 

.· s~rie~. Sin er!lbarg~; lentamente, las más grandes cadenas de televisiónhan 
---·· - - ·.o._,, ' .. .,------•• ,.," --· - .•. - .... ·• 

· · ' ábieíto sus puer!as a Jos intelectualesmás críticos del sistema político pues ni Jos 

. medios de. c0ml.1~1cacióri éJectrÓni;;a han escapado a este fenómeno creciente de 

::::.·~,~~T?~r1f~·:de.,im~9~11~s ªtravés de 1a pantalla. 

·' · .. i~L~~ inté113c:il.i~iesta~bién han abierto camino en Jos medios de comunicación para 

.. :'.infll.Jir y·~~iénta'r'Jas opiniones de.Ja sociedad. Los casos expuestos son ejemplos 

•.••. cl~~o~de e~Íacapacid~d de Ja elite intelectual para involucrarse en proyectos que 

~} i~ici~lriiellte le' era~.· ajenos,' Como participar en la conducción de programas de 

i01évisión o párticipar en la radio. 

~~uÉll es Ja razón para que Jos intelectuales ahora ocupen espacios en los medios 

inasivos, siendo que anteriormente sus opiniones estaban dirigidas 

exclusivamente a las elites? ¿Por qué la televisión se ha convertido en el medio 

por excelencia para Ja transmisión de mensajes, ideas o imágenes? Las razones 

pueden ser múltiples, pero las que esgrime Giovanni Sartori son las siguientes: 

"La televisión está en proceso de cambiar nuestra forma de vida [ ... ] el hommo 

sapiens está en proceso de ser desplazado por el hommo videns, un animal 

fabricado por Ja televisión cuya mente ya no es conformada por conceptos, por 

elaboraciones mentales, sino por imágenes'145
• Por ello, para conducir las 

acciones de la sociedad, a través de la transmisión de imágenes que no son 

razonadas, los intelectuales en Jos medios han desplazado al análisis para decirle 

a la gente cuáles deben ser las prioridades de Ja agenda política nacional o Jos 

temas de análisis coyuntural. 

Esa puede ser una razón para entender porqué algunos intelectuales se han 

obsesionado en permanecer en Jos medios de comunicación. Durante el gobierno 

'" lfl¡:eflier/a C"nstiluclonal Comparada, Fondo de Cullum Económica, I' edición, 1994, pp. 164-167. 
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de Carlos Salinas hubo una intensa pre~encia dé progra1nas.culturales en la 

empresa Televisa. Enrique Krauze fue pion°ero enrealizarprogramas culturales 

"light'', es decir, relatados de manera amena y accesibles a la C:om~rensión de 

todo tipo de público. Aunque no tuvieron ~ucho é~lto ~n términos de audiencia 

televisiva, éstos siguieron al aire durant~~todo/ e~é s~xéíli~. Ha dicho el ex 

Presidente Salinas que, después · .. de :.~u~' ·.c~losió fÚe ·~ominado candidato 

presidencial del PRI, Krauze tuvo probleriÍ~'sérin'.;J~le~isa y recur~ió al recién 

nombrado candidato y a1 propio f>resicieñl~ci~1á"R~~ób1i~ p~ra que 1e réso1vieran 

sus problemas, peticiones a las que aCc"~~ier6~ 'i;imbO~ personajes políticos, a 

pesar de que había apoyado la "preeampa"'a~ de Camacho. Sobre la conducta de 
',·¡ 

Krauze frente a Salinas en su gobierno; éste último dice: 

"Krauze me siguió haciendo solicitudes. Durante las horas previas a la 

elección de agosto d.e .1994, me visitó con urgencia para pedirme que le.· 

hiciera ·llegar· una carta ·al candidato del PRI (E mesto ·Zedilla) ·donde ·¡e 

expresaba que ;¡ n~ ganaba con más del 50% de /os votos, deberi~ de 

integrar ~n gabinete de coalición. Carta que le hice llegar al ~andidato, c~n fo 

que cos~ché su desagrado. Pero Krauze me siguió visitando e~ L~s. Pino; 

hast~ elfl~~Íde mi mandato. A fina/es de 1994, asistió a una ceremo~ia; Ah( · .. · 

me'i1partó y~~ dijo cuan importantes habían eran las reformas que y~ hábfa 

. reálizado. Con su comportamiento posterior. tan distinto, parecerla, gue hay 

un iad~•.oscuro de él que muchos no conocíamos'446
• 

: Existe pe~ documentación que pueda corroborar los dichos de Salinas, pero lo 

· .;:~ierto'é~ q¿e I~ influencia que éste tenía sobre los comunicadores y sobre los 

·· •'rneidiÓs de'comunicación era notable. 

. El misrnó Enrique Krauze, en uno de sus textos más importantes sobre la historia 

.. · r~ci~~t~·d~ México, dice que Salinas controlaba los medios de comunicación, 

áunque reconoce cierto sector "no tan subordinado". Al respecto abunda: 

146 Salinas de Gortari, Carlos. Op. Cit. p. 926. 
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"Una parte de la prensa seguía pegada a la ubre del Estado. Como en los 
. . 

viejos tiempos del a/emanismo, eran meras oficinas de información oficial. Si 

una bomba atómica hubiera caído sobre Nueva York, muchos periódicos de 

México hubieran cabeceado en ta primera plana: 'Atómica en N.ueva York; 

Salinas consternado'. Pero junto a esa sujeción volufltaria (q~e se répetla en 

el caso de los noticieros de televisión) la prensa escrita y la ·radio ejen:1an su ' 

libertad pasando por encima de las sutiles amenazas J,fi~i~tés y los· 

· riesgos :•47 

·A decir de Giovanni Sartori, la política coniemporánea se ha convertido en 

"videopolftica". Esta nueva condición de las sociedades democráticas occidentales 

ha traído consecuencias fu~est~s para el quehacer político tradicional. Dice el 

politólogo italiano qü~ .·~ás'·que. nunea antes, la videopolítica promete dar el cargo 

a diletantes improvisad~s o á autómatas controlados por las encuestas (que nunca 

muestran sus caras verdaderas) y comprometidos por promesas populistas de 

campaña"148
• 

Para hacer frente a esta nueva "sociedad teledirigida'', los intelectuales han 

adaptado su perfil a los nuevos tiempos. Según el politólogo Tomás Maldonado, 

los intelectuales modernos ya no tienen ese papel "oracular". Por lo tanto, 

"despojado de su papel oracular, un intelectual va en busca de papeles sustitutivos 

que él piensa encontrar, precisamente, en los medios. Por parte de los medios, al 

menos aparentemente, no se pone ninguna objeción de principio, tanto es asi que, 

por razones de imagen, los medios tienen necesidad de investir al intelectual de 

autoridad real (o presunta). En pocas palabras, el intelectual de prestigio. Cosa 

que se hace saludablemente, siempre que se respete por parte del intelectual una 

condición concreta: tiene que estar dispuesto a encajar en contextos rígidamente 

establecidos. En el caso de la televisión, por ejemplo, en las rúbricas llamadas 

culturales, en los talk shows e incluso en los quiz-shoW'143
• 

141 Krauzc, Enriquc. l.apresidenc/almperlal. Ed. Tusqucts, México, 1997, p. 423. 
1
'" fbidem. 
'" Maldolllldo, Tomás. Op. Cit. pp. 58-59. 
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Sin duda, eso ha pasado en México en los últimos años, es~ecialrnente en la 

elección presidencial de 2000: Ese año,' ~on, may~r i claridad que ni~gún otro, 

demostró la eficacia de ia tráns0is'ión d~'irl1á9~ne~ ~ÍnforfuaciÓ~ lria~ipulada en 
la política. :·" · · · ·:: · .::.·\:·• ·, •:: .. • .. :i:· ,e::•\.·:•·:., ... /.;: .. :., .. , .:}:·: '· ' .. , 

; ,. " ·?.:'. .,,:·,, 
La relación entre los perio~lst~~'v''a1 'poder ~o ha sido constante, los tiempos han 

cambiado y las formas de' h~cer"poiítica pasan necesariamente por los medios de 

comunicación y ésto's y~ ~6 se.reconocen como soldados de un partido o de un 

sistema político150
• En los añ~s recientes, dice Trajo Delarbre151

, la prensa 

mexicana ha transitado de una situación de casi completa subordinación al poder 

político a un "destape" en donde apenas comienzan a construirse pautas para una 

relación que no sea malsana. Periodistas y políticos tienen una compleja relación 

porque los políticos los cortejan "para obtener el servicio que su nombre o sus 

proyectos sean mencionados en la prensa y el resto de los medios, o en un uso 

más perverso, para que los rumores que difunden alcancen propagación 

masiva"152 porque ven a los periodistas como instrumentos, y no como los 

interlocutores que realmente son. Por otro lado, los periodistas "se han convertido 

en caza-equivocaciones de los personajes políticos, como si en los yerros 

estuviera la miga de los acontecimientos -y las decisiones- que moldean la vida 

pública"153
. 

Esa es la compleja relación existente entre periodistas y políticos en México, en la 

que a decir de Raúl Trajo, "unos dependen de los otros para que su actividad 

tenga sentido. Pero en lugar de reconocer su mutua e inevitable dependencia, 

"º Una interesante reflexión sobre la relación entre los pcriodis1as y los intelectuales se detalla en la novela 
La Guerra de Gallo, del escritor Héctor Aguilar Camio. Ahf se detalla, mediante una crónica descriptiva de la 
realidad polltica mexicana, los m=inismos que empicaban los funcionarios del gobierno pam utilizar los 
periódicos como un elemento más dentro del complejo sis1crna polltico mexicano. Los personajes Carlos 
Vigil, pcriodis1a y Galio Bcrmúdcz, intelectual y asesor del gobierno retratan a una gmn cantidad de 
intelectuales de la época y fa forma en que vivieron su relación con el poder y la polltica. 
"' Trejo Dclarbre, Raúl. Op. Cit. p. 152. 
,,, /bici. p. 153. 
ISl lhidem. 
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reniegan de ella como si se tratara de una relación vergonzante. Se necesitan, 

pero se detestan"154• 

2.1.8. lnstituéiones culturales, mecanismo de cooptación intelectual. 

A partir del restablecimiento de la Universidad Nacional en 191 O, las actividades 

culturales en el .país se incrementaron vertiginosamente. Apenas cinco años 

después se reorganizó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, y el 13 

de abril de 1917 se creó el Departamento Universitario y de Bellas Artes, 

responsáble de la organización y difusión de todo tipo de eventos y actividades 

culturales en México. La primera mitad del siglo pasado estuvo llena de 

actividades académicas y culturales, pero éstas no tenían significado político 

alguno. En todas ellas, el gobierno federal estuvo presente financiando y 

promoviendo la actividad cultural mexicana. 

Este panorama empezó a cambiar a raíz de un acontecimiento aparentemente 

ajeno a la política mexicana: el conflicto civil español. Ante esa eventualidad, el 

influyente intelectual Daniel Cosío Villegas aconsejó al Presidente de la República, 

Lázaro Cárdenas, invitar a México a varios escritores e intelectuales españoles 

entre los que destacaron el Rector de la Universidad de Madrid, José Gaos y José 

Moreno Villa. Por decisión del Presidente, se les dotó de recursos económicos 

para que no interrumpieran su producción académica y les garantizó que tendrían 

todas las facilidades para establecerse con comodidad en México. Con la 

presencia inicial de estos intelectuales, a los que se fueron sumando algunos 

otros, se fundó la Casa de Espafla, el 18 de julio de 1937. 

Los recursos de este centro cultural provenían de las instituciones del gobierno, 

entre las que destacó la Universidad Nacional, la Secretaría de Educación Pública 

'"/bid. p. 154. 
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y el Banco de .México. Se nombró una directiva que presidía Alfonso Reyes, el 

Cons~jero er~ Cosío Villegas y el ~ecret~ho fue Ed¿~rdo VÍllas~ñclr~ 
. - : 

Algo innovador de la Casad~ E;~~fl~ iS~·qi.Í~ por primera vez, los ~rofesores se 

dedicaron de tiémpo • eorT11>1eto.·~ ·10' í'ríy·~~tigadión i.· 1a"ciobe~éi~. mediante un 

mecanismo que se dio enlla~nar •sist+~ de profesor~do d~ ti~mpo completo" que 

ni 1a· Universidad coni~niplab~··e~tÜ~C:~·~/sÜs''i~t~ª;a~iFiuer~n. a. la par que sus 

colegas universitarios; las fu~~Í~s deÍ 'p¿n;~~iei~íci'i~t~le<~tÍJ~I en México durante 
·- ·¡: .. · -~-~' .::..-~·.-.;··'"·~ -,""_ ·-· ·' .· .. - .': 

muchos años. · • : ; ; , ·~'.~· )< ,: / <. > : .: 

El crecimiento. y iá i~pÓ~~nci~ :Je :s~a,,institución la hizo transformarse en El 

C~legio.de MéxÍ;,;i~~Útución dedicada a la educación superior y la investigación 

científica. Lá institución fue fundada originalmente como una asociación ci~il en 

octubre. de 1940. Años después obtuvo un Decreto del Presidente Díaz Ordaz 

para otorgar grados académicos, de manera semejante a la Universidad. A raíz de 

esa concesión gubernamental, El Colegio de México se ha consolidado como una 

de las instituciones más respetables y como un "bunker" de la elite intelectual 

mexicana. 

Por otro lado, el Fondo de Cultura Económica, la empresa editorial que abrió sus 

puertas a esos intelectuales para publicar sus trabajos, inició siendo una pequeña 

empresa editorial fundada en 1934 por Daniel Cosío Villegas, Emigdio Martínez 

Adame, Gonzalo Robles, Jesús Silva Herzog y Eduardo Villaseñor, a ellos se 

integraron Manuel Gómez Morín y Adolfo Prieto. Cosío Villegas la dirigió, desde 

1934 hasta 1948 cuando ocupó la dirección Arnaldo Orfila, destacado intelectual. 

Esta empresa, como todos los proyectos culturales de la época, a pesar de ser 

una iniciativa de.ciudadanos "independientes", fue financiada por el gobierno de 

. México. Inicialmente a través de un Fideicomiso del Banco Nacional Hipotecario 

Urbano y de Obras Públicas; en 1943 el Banco de México se convirtió en 
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fiduciario; en 1967 cedió sus derechos directamente a la Secretaria de Hacienda; 

y en 1977 lós derechos e~tab~n a cargo de la Secretaria de Educación Pública. 

Daniel Cosío Villegas asi relata el inicio de la e~p;es~edit~ríaÍ~ 
"Nos movimos cuanto pudimos, ·y Hacienda· 1e. diÓ pronici un estado legal al 

• • ' • 1 • • ' • 

fideicomiso, si bien limitando su concesión· a dos únicos bancos, el de 

Londres y México y el Nacional Hipotecario y de-Obras Públicas[ ... ] el hecho .. '". '· . ' -- ,-, 
es que en enero de 1935 apareció nuestro primer libro El dólar plata (¡traducido 

por un poeta!), y que de alli seguimos hasta hace; del -F~ndo una editorial de 

enorme prestigio, que prestó un servicio s~ñal!ido' a la educación y la cultura 

de México y de todos los paises d~ habla hÍ;pan~·d••. 

Según datos recabados por Humbert~ Musa,ce'hio, á inicios de la última década del 

siglo XX, el Fondo de CulÍ~r~ Ec~~ófriiciitlai:il~pJb-lica:do 4 mil títulos y alrededor 

de 4 millones de ejemplares, ~s·ci~6i'~/~~ p¡diri~diÓ'de3 mil ejemplares por día156
• 

-
--_,:_~ . : '",/.. . '_; 

.. -•-, ·(; • . -;-,:.·~, • - ~-_ .. :~ -:- : -;:<'f;··---'-'·'· 

:_ : Otra_~i~stitUéión, má; restringida-'E!ri ~I ;~¿¡,;;~¡.:¿(cie sus integrantes ha sido El 

Colegio fllacionál, creado por el Presidente Manuel Ávila Camacho en 1942. El 
' - .... ' 

Decreto de creación estableció que es •una comunidad de cultura al servicio de la 

sociedad,- dotada de personalidad jurídica, en cuyo seno estarán representadas 

- sin 1.irnitaciones las corrientes del pensamiento y las tendencias filosóficas, 

científicas y artísticas, pero con estricta exclusión de todo interés ligado a la 

politica militante". Su propósito, según este decreto es "impartir por hombres 

eminentes, enseñanzas que representen la sabiduría de la época, esforzándose 

porque el conocimiento especializado de cada una de las cátedras concurra, 

fundamentalmente a fortalecer la conciencia de la nación, perpetuada en 

generaciones sucesivas de personas relevantes por su ciencia y virtudes" además 

de que estará integrado por veinte personas "de reconocido prestigio e indudable 

competencia en su especialidad". Este Decreto fue reformado por el Presidente 

"'Casio Viliegas, Daniel. Memoria.<. Fondo de Cuiturn Económica, México, 1976, pp, 148-ISI. 
IS6 Alilenios de Aléxico. /Jiccionariu Enciclopédico de Aféxico. Tomo l. Hoja Casa Eilitorial, 1ª. Edición. 
México, 1999. pp. 997-998, 

109 



----~---=--·------- --

Luis Ec:heverrÍa para quedar como sigue: •se ln,t;gra~á h~st~ con cuarenta 

miembros, de reconocido prestigio e indudable competenci~ ~n sú especialidad. 

Deberán ser mexicanos pornacimiento º .. naturaliz'ación; pero'. en ~ste últimb caso, 

~e requiere que t~llg~n d.iez ~mé~ ¡¡fios·c1~ hab~r~~ n~tur~H~ado". Final~ente en 

1995, el Presidente Érnesto ZediÚ~' pG~u~Ó J~a ú'(ti;Jla ,réfÓrma p~rii q~~dar asr: "El 
. . . . ' ,. . ' ' ' . -- . ,. . ' ' : ,. ' ., . " .. ',• , ',. . . . '•':1:-: ,. ' . ' .. - ' :~; . . . 

Colegio .. Nacional .. se integrará.lla.sta.'eo'n .. cuarentii miembr()s'~e ~acionalidad 
mexicana, de reco~cié:id~·pr~~tigi~ ~ •• indudable ~m?étencia en sGesl>e~i~1iciad''., 

:~~r:::n~et.~~·:.s;:t~~~~~s~t~:~~:i:::s. p:~a m:~;is~~·· ~~itZr~h~Jii~t7. :i:a~ 
dedicándose a' SÚS actividades artfSticBS, literarias 0 Científicas: •·~•./Y' 

Fueron 15 sus miembros fundadores, designados por Octavio Véjar Vázquez, 

entonces Secretario de Educación Pública: Mariano Azuela, novelista; Alfonso 

Caso, arqueólogo; Antonio Caso, filósofo; Carlos Chávez, músico; Ezequiel A. 

Chávez, educador; Ignacio Chávez, cardiólogo; Enrique González Martínez, poeta; 

Isaac Ochoterena, biólogo; Ezequiel Ordóñez, geólogo; José Clemente Orozco, 

pintor; Alfonso Reyes, poeta y humanista; Diego Rivera, pintor; Manuel Sandoval 

Vallarta, físico; Manuel Uribe Troncoso, oftalmólogo, y José Vasconcelos, filósofo 

y educador. 

Para comprender con mayor claridad el funcionamiento de las instituciones 

culturales y la relación de los políticos e intelectuales a través de éstas, resulta 

necesario recordar las peticiones que Octavio Paz, el más influyente intelectual 

mexicano del siglo XX, hizo a los gobernantes para consolidar una estructura de 

apoyo directo a los intelectuales mexicanos. Paz fue un pilar fundamental en la 

construcción de un sistema de apoyos económicos para los creadores. Carlos 

Salinas recuerda: 

"Octavio Paz lo planteó con la claridad y la profundidad que siempre lo 

caracterizaron: 'Presidente -me dijo-, el Estado no sólo está obligado a 

respetar la libertad de creación, debe además establecer condiciones para 

que el creador no tenga que supeditarse a nadie para realizar su tarea'. Su 
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comentario me obligó una profunda reffexión. sobre. la manera en que· el 

gobierno podfa apoyar a Jos creadores. "157 

El 7 de diciembre de 1988 se publicó el Decreto por el qué:se.crea el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes158
, como órgano 'de~cionb~ntr~dci de la 

: ' ' - . ,. - ~ ' . 
Secretaría de Educación Pública que "ejercerá las atribuciones'.de promoción y 

.. ·,·.«' > ·, ·.-

difusión de la cultura y las artes·. Uno de los "consid~randos•.' del Decreto 

estipulaba "que una activa política cultural supone eL diálogo intenso con la 
'.-. -•,' .. · ···' . 

' • comunidad artística e intelectual y con la sociedad en su CÓnjunío·. parajustificar la 

'pre~encia en un ámbito en donde se ha criticado que .exis.t~u~a política de Estado 

'para las cuestiones culturales. En el artículo cuart~ :~e este: Decreto también se 

ordena que CONACUL TA "estará a cargo de un Pré~Íd~nte qÜe será designado y 

relllovido libremente por el Titular del Ejecutivo Federa.I". con esto, se involucró 

directamente al Presidente de la República enl~ reia6fó~ ~ire~ta con la comunidad 

artística e intelectual. 

La designación del Presidente de ese pri.:ner Consejo estaba destinada a Octavio 

Paz a quién incluso e(Presi~~nt~Salinas le ofreció la creación de una Secretaría 

de Cultura, sin !'lmbargci'paz rechazó el ofrecimiento. La segunda opción fue 

~frecerl¡:¡ a un i~telecÍual del grupo Nexos, que propuso a Víctor Flores Olea como 

tit~la~.Toda'la ~~~r~¿tura burocrática creada alrededor de CONACULTA permitió 

·ci~El u~~'gra~,ca~tidad de creadores y artistas ocuparan cargos burocráticos que, 

·é~ alguno~ casbs, les impidió ejercer y desarrollar libremente su actividad literaria, 

CONACULTA, estuvieron presentes la 

·, mayoría de los intelectuales de México (e incluso extranjeros que tienen gran 

influencia en nuestro país como Gabriel García Márquez) entre los que 

destacaban Jaime Sabinas, Carlos Fuentes, Octavio Paz y Rufino Tamayo. 

1" Salinas de Gortari, Carlos. Aféxico, un paso dificil o la modernidad. Plaza & Janés editores, Estados 
Unidos de América, 2000, p. 650. · 
""SEP-Dccrelo. Diario Oficial de la /'ederac/ón, miércoles 7 de diciembre de 1988, pp. 11-13. 
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El gobierno federal estableció también, el 2 de septiembre de 1993, el Sistema 

Nacional de Cread~r~s. · en su integración participaron: Manuel Álvarez Bravo, 

Octavio . Paz,• Emilio ·· Carballido, Daniel Catán, Fernando Del Paso, Ricardo 

.Leg6~;eta/R~mÓ~ 'xirau. 

· Un intelectual que se ha integrado al servicio público acepta, en los hechos, ser 

simpatizante de un proyecto político encabezado desde la Presidencia de la 

República, de lo contrario, sus postulados y sus principios se verían traicionados 

por aceptar cargo alguno. Sin embargo, los ejemplos ilustran la forma en que se 

han comportado públicamente los intelectuales, en específico en cuanto al papel 

politice que cumplen en la sociedad. 

El nombramiento de intelectuales de Nexos en varios puestos de relevancia d~.ntro · 

de la estructura burocrática de la cultura provocó protestas de lo{grupc;;s de la 

elite intelectual mexicana que se sintió desplazada. Octavio Paz y la revista Vuelta 

lo hicieron tiempo después y se manifestaron así: 

"De pronto y sin que mediasen muchas explicaciones~/ debate abierto no es 

el fuerte de nuestros intelectuales- el grupo de la revista Nexos, el más 

prestigioso de la izquierda, asumió posiciones más y más cercanas al nuevo 

gobierno del Presidente Salinas. Curioso intercambio: el Jugar que ocupaban 

Cárdenas, Muñoz Ledo y los otros lideres separatistas en el PRI, ahora Jo 

tienen los intelectuales de Nexos en ciertas esferas del gobierno. No sé si Ja 

po/ftica haya ganado con el trueque; sé que la cultura, entendida como libre 

debate, ha perdido. 

{ ... )Por una tradición mexicana que, desde el siglo XVI hasta nuestros días, 

concibe al intelectual no como un critico del poder sino como su intérprete y 

su vocero, no es sorprendente que el grupo, a través de una serie de alianzas 

y bajo la protección oficial se haya fortificado y extendido. Hoy es una red que 

envuelve a muchos centros vitales de Ja cu/tura mexicana y que domina a 
otros. Mencionaré algunas de sus plazas fuertes: Conacu/ta, la Universidad, 
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e/Jnstit~to Indigenista y el de Antropologla; ·la televisión gubernamental y el 

diarioEI Na~io~~I. táf11bién cie/gobiemo'. Sobre. su revista y su editorial 

llueven los favores oficiales'459 

En varios casos,' 1os)nt~1~6t~~lesie cónvirtieron e~ burócra.tas de la cultura y en 

este sentido; la'óbra de:u'n ~burócrata intelectual~ ~E! ve afectada por sus labores 

administrativa~j{[:~i~~t~i~lez~ d~J trabajo ~~' ~ri f~~biohfírici ·. púbHéo .•. de . la 

burocracia cultúral ~~ antii~telectual, es anÍicultura. En pal~brasde Gabriel Zaid: 

. · "Los grandes' administradores son . anticulturafes: están, para :. :negociar 
. ,¡ <. ·• .. '·" ' . ,; ' ; · ... , .. ' ' - . . <. .,· /· ··.' •. , :.,o·.>,'. ··· .. ": ";~ .« . •;.': ¿. , «' ·. 

subsidios,"' evitar broncas sindicales, desarticular. golpes . en 'su ¡•contra y 
conse~uirl~ ~pláÚ;os a Ja institución, no para ha;;,;r:;~,;,:,in~r I~; ob,¡,~ d~ la 

cÚJtü~~- i•o 

En la perspectiva de Zaid, cuando un intelectual asume funciones burocráticas a 

favor de la educación, la cultura o las artes, está aceptando la cooptación del 

pensamiento del gobierno en turno. Con indubitable argumentación dirá que su 

pensamiento es libre y que su amor por México lo hizo "aceptar tal distinción" para 

participar en el gobierno en turno. Pero lo cierto es que las autoridades educativas 

o culturales han renunciado a la creación cultural propia. 

En. la administración del gobierno federal en los períodos que comprenden los 

.sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo no tuvieron cambios de mayor 

trascendencia en el ámbito cultural o educativo. Las políticas culturales no 

cambiaron significativamente, los proyectos continuaron como habían sido 

presentados· .desde 1988 y, en la mayoría de los casos, los funcionarios se 

mantuvieron en sus puestos. La política cultural del gobierno tuvo continuidad en 

dos periodos de gobierno federal, por primera vez en muchos años. 

159 Paz, Octavio. [,a conjura úe lo.-letraúos, revista Vuelta, no. 185, abril de 1992, México, pp. 9-14. 
160 Tesi.< sobre aúmlnfa'tración cultural, en "De los Libros ul Poder", cd. Océano, Mcxico, 1998. p.74. 
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Durante la ceremonia de instalación del CONACULTA, el Presidente Carlos 
; ,., ' 

Salinas destacó la importancia de la participación de los intelectuales en las 

transformaciones nacionales,• porque segú,n éi ~en todas partes, en todas las 

épocas, los intelectuales y ártistas ')ian s.ido conciencia y voz de las 

preocupaciones sociales, espe~i~1ni'e'~t~:~n lo~ tiempos de dificultades"; "nuestros 

hombres rara vez h~n sido· ajen~s·::·r~:r~· ~~~ han permanecido al margen de la 

angustia y las espeian~~~ de l~'ci'o'1~·¿tí~id~d~. As! justificó sus intenciones para 
: ' . - . 1_: ; _:-;,'_ . -~- '._· ,_:.;~;· .. ,;· ... :.:-!'-;": .. '. ·i.) . ,.:: __ ,,_·: -., : ' 

acercarse por ese conducto el'la eiitá'iritelectual mexicana: 
"'. :::-:>::<'.> ·:-:<•" 

"Desdeiuego, la int~ligencia rlJ~protagonista principal de /os acontecimientos 
que_, rnarcán ~~?st(o' ~i~/~'·i)O¿Í.· , También, en la Revolución surgieron 
verrJaderós caudiÍlos};u/tura/es'ciue, como respuesta a las demandas de su 
época Y~n.la a'di~i~ÍÓnmis;n~de su proyecto, ayudaron a forjarla nueva 

... ;so"d1~éÍad; ~~·a' i/e~;· las. ~raiides instituciones educativas del siglo XX 
rn~~ic~~~".I.;' .. 

,_'; ... ~!Pdriie~ l:JresÍd~nte de CONACUL TA, años después de haber dejado ese puesto, 

(; . í)arró.: la;complicada reláción de acercamiento que tuvo que desarrollar para 

conéiliar. los intereses dé los dos grupos intelectuales más importantes del país. 

·•·. ~6r Jn 'iado la presiÓn de \fue/ta para crear un Fondo Nacional de Cultura para 

· r:~~oyar a lo;'crea_dorei'cq'Üemás tarde se llamaría Fondo Nacional de Creadores) 

y' -las presiones de Nexos para hacer un Coloquio (además de ocupar algunas de . . . . . . ~· -. - . . 

· los más import~ntes".puestos de la burocracia cultural) que tiempo después le 

• provociiríá siJ' ;.¿rÍÚl'l~i~ ~I 'ci¡~~opor las presiones de las elites intelectuales 162• · · · ,.,,.,- __ :>::-- -io.·· :~ 
•' --, ···.- ' .·. 

' t.a estrÚctura de CONACULTA ha sido modificada en muchas ocasiones pero, 

. . · ·cl~scl~ s~ n~cimiento, ha sido "obesa", excesivamente burocrática e irracional. 

161 Versión de las palabras del Presidente Carlos Salinas de Gortari durante la instalación del CONACUL TA 
en el P.Jtio de Honor del P.Jlacio Nacional el 7 de diciembre de 1988. v. Rafael Tovar y de Teresa 
Modemlzación y /'o///icn Cu//ural, Fondo de Cultura Económica, México. 1994. 
162 Ver entrevista a Vlctor Flores Olea en Creación v Poder, nue\•e retratos intclectuale.v de Pilar Jiméncz 
Trejo y Alejandro Toledo, editorial Joaquln Morti;<, México, 1994, pp. 79-94. 
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Jorge Ruiz Dueñas 163 loha do6umE.intacÍo ~~ d~tall;: ~I marco juridico es limitado 

porque en Consejo está regulado. principalmente por acuerdos que delegan 

facultades a favor de funcio~arios: menores' del gobierno; en términos 

administrativos, no diene ; u~·a :~st~dtur~ iÓgica porque los organismos 

desconcentrados ': en> ·'maté;i'a ·J~~ltdral depé~cierí . ·.· de otro organismo 

desconcentrado; ~so. de recursos de ·inanera discrecional; excesivo número de 

plazas en •• 1a estru6túr~ · b~'r()éráÚcia ~éát~B'( V 'eseasez de oportunidades para 

artistas, músÍ~os, b~i·Í~ri~et ~t~~ Es cie6ir, segÚn el propio Ruiz Dueñas, el 

problema . de 16s p~oh~amas '6ufrurales del gobierno mexicano es que estos 

depende~ de de6isl~n~~ b~sadas en criterios políticos, partidistas y clientelares. 

El gobiern~ d~ C~rlos Salinas sumó a intelectuales de izquierda en tareas de 

gobierno; 'el gobierno de Ernesto Zedilla acercó a los intelectuales de derecha y 

neoliberales; el gobierno de Vicente Fox, por recomendación del escritor Carlos 

Fuentes, acercó" a los creadores de todas las corrientes ideológicas para participar 

en el servicio exterior mexicano, siguiendo la vieja tradición de que los 

intelectuales eran los mejores promotores de la cultura de México en el exterior. 

Una discreta. forma de cooptación del intelectual fue la creación de organismos 

públicos d~I gobierno federal en los que participaran intelectuales y académicos, 

es decir, s~ crearon una gran cantidad de Consejos Consultivos para las distintas 

instituciol'le.s. '. 

·,, ·, ' 

Ejemplo de lo anterior es la Comisión Naéional de Derechos Humanos. Al crearse 

se,estableció en la Ley respectiva, en su articulo cinco, que la Comisión tendrá un 

Consejo para el mejor desempeño de sus funciones164• También, la Comisión de 

161 Ruiz Dueñas. Jorge. Cultura, ¿para qué? U11 examen comparado. Editorial Océano, México, 2000. 
164 El capitulo 111, articulas 17 al 20 se definen las caractcrlslicas de los integrantes del Consejo de la CNDH 
.. diez personas que gocen de reconocido prestigio en la sociedad .. de los cuales ~·cuando menos siete de entre 
ellos no dctxm dcscmpc1lar ningUn cargo o comisión como servidor público .. , su nombmmicnto scrú hecho 
por el Presidente y sometido a aprobación del Senado o la Comisión Permanente del Congreso. En 2001, el 
Consejo lo intcgrJban: Grisclda Alvarcz Poncc de León, Héctor Fix-Zamudio, Juan Casillas Garcia de León, 
Sergio García Ramircz. Clementina Di:v. y de ÜV'Jndo. Ricardo Po,.as Horcasitas, Guillermo Espinosa 
Vclasco, Federico Reyes llcroles, y falta por designar a dos de sus miembros (los cuales pueden ser 
funcionarios del gobierno). 
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Derechos Humanos .del Distrito Federal lo hizo en forma simi.lar. El procedimiento 

de nombramiento .es llluy parecido195y la intención es la misma; involucrar a los 

intelectuales '.'institucionales" para legitimar instituciones de reciente creación. Es 

. el m.ismo ~so de.I ·Consejo Consultivo de Ciencias . de la• Presidencia de la 

RepÚblica o d~¡··c~ns~j~.GerÍeral del IFE al incluir a Consejeros Ciudadanos y 
' ,· .. - .·.· ... _,-, ·;, .. 

después Consejeros Electorales, asunto que abordaremos en el capítulo siguiente. 
: ._ - .. - . . . .·. .. ·~-. :-· .. ". ,; ' : . ' .. . 

La .~cJministra~iÓ~ .:del:'~otíierno federal que inició el 1 de diciembre de 2000, 

integró ;a disti~¿uid~s · ínt~lectuale~' en puestos de dirección de instituciones 

cultur~lés166• Algunos otros nombramientos hechos, pero éstos en el área 

diplomátiéa son: Guillermo Sheridan, Alejandro Aura, Jorge Volpi, Cecilia Soto, 

. etc. . En estos casos, .. todavía · n~ hay elementos para determinar si su 

comportamiento será como ~I ~esto'de inielectuales dedicados al servicio público 

en el gobierno: El período que ~n~li~o no éomprende el año en que iniciaron a 

de~empeÍiar sus funcione~ pi{blíc::~~. p~ro algunos han anticipado que no habrá 

~ir~je alguno en sus f~n~i6nes i~te1~6tu~les. · •. 

¿Qué h~n ttiniJ~,~~-~~~Ú~(°~~t~s intelectuales que se suman a las labores del - . -. - - ' . ' . ;; ;.~: ·"'·> i -. . ' . -

gobierno? La verdadofidal, el discurso acartonado y su renuncia al papel político 

. que.ejercían ¿()~-~~'i~~alÍdad en su rol de intelectual. Deciden ejercer el servicio 

público y hacer a un .lado el ejercicio de la crítica, del análisis, de la libre creación 

intelectual. Las funciones de gobierno les obstaculizan su intención de publicar y 

en otros casos, la ley se los impide. Según afirma Rafael Tovar y de Teresa, la 

relación entre intelectuales y poder debe ser de respeto y libertad, aunque existan 

••• La dfícrencia es que los Consejeros propuestos por el Titular del Ejecutivo Federal serjn aprobados por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (articulo 12 de la Ley de la Comisión de Derechos lfomanos del 
Distrito Federal). 
166 Gow.alo Cclorio, quien pasó de ser Director de la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM a la 
Dirección del Fondo de Cultura Económica; Eduardo Li1.alde. Director de la Biblioteca de Mé.xico "José 
Vasconcclos .. ; Enrique Strauss. Director de Canal 22; Luis Mario Moneada, Director del Centro Cultural 
Helénico; Teresa Viccncio, Directora del Centro Cultural Tijuana; Lucina Jiméncz, Coordinadora del Centro 
Nacional de las Artes; Efraln Castro. Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional para la Preservación del 
Patrimonio Cultural; Felipe Garrido, Director de Publicaciones del Consejo; Sergio Vela. Director del Festival 
Cervantino; Sergio Raúl Arroyo Garcia, Director del INAJI; Ignacio Toscano, Director del INBA; Alejandro 
Joskowicz, Director de IMCINE; Victor Hugo Rascón Banda y Beatriz Zavala, Asesores de la Presidencia del 
Consejo; Andrés Rocmer, Asesor de la Presidenta de CONACUL TA. 
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"reglas no escritas · que p1mniten tener . una relación muy sana entre. los 

intelectuales y el gobierno 'f que no descartan que haya intelectuales en el 

gobierno [ ... ] creo que hay Ün~ enorm~ vincÚ1áción entre lo que s~n las tareas 

intelectuales y 1() .ciue sari·1as tareas politicas"167
• Es decir, p61íti~~e ir1telécti.iales 

tienen tarea~com~n~s. '.,. '<·; >';);.• .·· 
Rafael Tova/:~' ~~h:~~~sa-es un claro ejemplo de un intelectual que ha 

.des~.;,pedad~ dit~rs~~:;¡~reas administrativas, ejecutivas ·y dipl6máticas. en 

mat~ría cultural. Sin'dudá,· su capacidad creativa y su taÍento inteie~t~al hubiera 

sido mucho .más ~roductivo sí no hubiese dedicado más de 12 anos en puestos 

politicos. SÚ actividad política limitó su papel como intelectual. 

161 Entrevista con Alejandro Toledo y Pilar Jiméncz Trcjo, Op. Cit., p. 156. 
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2. 2. Organización de la elite intelectual mexicana contemporánea. 

Durante los años setenta y ochenta se formaron los grupos culturales más 

influyentes y se definió la organización actual de la cultura mexicana. Se 

consolidaron instituciones de cooptación del quehacer intelectual como el 

Seminario de Cultura Mexicana, El Colegio Nacional y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes. Se crearon Fondos de becas para creadores y se estimuló, 

desde el gobierno, el servilismo intelectual. Los Premios Nacionales de 

Pe~iodismo, la Medalla Belisario Dominguez del Senado de la República, 

Doctorados Honoris Causa de la Universidad Nacional y de universidades 

- estatales, premios y becas, entre otros, eran mecanismos de cooptación a la elite 

intelectual. Sin embargo, el momento de esplendor de este intento, muchas veces 

exitoso, de cooptación intelectual fue la década de los años noventa, con la 

consoÍidación del período de gobierno del entonces Presidente de la República 

Carlos Salinas de Gortari a partir de 1989, y el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce 

de Leó~. q~ien d~rante sl.J m~ndato prefirió ceder espacios a académicos e 
, . , 

infelet:tual~i( qÚe por' naturaleza -deberían ocupar políticos profesionales, para 

realizar las transformaciones en el sistema político mexicano. 

2.2. 1 . Grupo Vuelta 

El grupo Vuelta se fue conformando alrededor de la figura intelectual de Octavio 

Paz. Desde 1971, cuando aparece Plural, el suplemento cultural de Excélsior 

hasta finales de 1976, cuando se publica Vuelta. 

En el primer número de la revista que edita este grupo encabezado por Octavio 

Paz, afirman que Vuelta "no es un comienzo sino un retorno", porque es la 

continuación de Plural, la revista que los unió y que cambió a partir de su número 
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58. Incluso en ese primer núm-ero dice Paz que la nueva época de Plural que edita 

Excélsior "ni siquiera es una caricatura: es una falsificación", Y Ccl~ est~ denota 

cierto resentimienÍo por haber salido de las páginas del periódicomás influyente 

de aquella época. 

A. pesar de que se d~fini6 C?n~oun~revistá litei~ri~ (~Geste> que.así era el origen 

.. :; d~Pl~ral), d~sd~. ~.~:·l'~irrir ~úh~r~!f~~osq:;~~ifa[,i~~li~~~g~+ "}~nip~stan una 
posición politié:a respecto al cónflii:to eri la Cooperativa de EXcélsior que decidió 
-~-~P~·1.iar.·~·--J~li'6-S~h~ié'rd~ ~,~,'aú~-~ió'h:~d·J1'.;~t~t·1~ri~: :.:·>.Fr :,_~: ~?;; ·- · ,·. -· ·: 

-~Las consecuencias ·_(d~l-.'gÓlpé 'en• ~;JJl~i~%;r~-~~;igual~ente ·funestas 

. SfEi~~f~i~~~~~¿2!~ 
• coin~fdido co~ í~ ~ri~is de·)~~ ¡,~",;¡d¿,~ pblfticos"1~•. -.·. · · -

':,:.·.· 
);: :- ,-_ ,:·:_ :~:::·:-~~E:; __ ;_:h , ~::-... ' -. 

,,~! O '.'r:··.,-,~_,, • - • >"•• ·,, ;• T~ ':'" 

.----._.-.En est~ •_párrafo,'sin·Ünaházó_rrcl~rá;-el:direcÍorde .la revista Y• líder,del grupo 

~-! i~te1~cíu~I d·;d·i~ ~ an~iiz~;.·1~>situ~éiÓ~ ~~ 1~s p~rtid6s ~~líticos en México para 

· j~stífi~r'el é~nt~nido tju~ t¡·~bré. d~ te~er la revista en el futuro: 

~Los (partido;):del~q~i~;a·~~~an podido unirse ni, lo que es más grave, han 

sabido elaborar un programa de veras nacional que, simultáneamente, sea 

viable y co1Tesponda _a la realidad real (sic) de México. La izquierda está 

paralizada por una tradición dogmática y por su pasado estalinista. La 

derecha no existe, al menos como pensamiento político. Hay que repetirlo: 

nuestra obtusa derecha no tiene ideas sino intereses. De ahí que prefiera 

infiltrarse en el PRI; es más fácil corromper a los funcionarios públicos que 

presentar a los mexicanos un programa distinto al oficial. El hecho de que el 

PAN no haya postulado un candidato en las recientes elecciones 

presidencia/es es una muestra no sólo de su crisis interna sino de su 

impotencia ideológica. No sé si el desfallecimiento de los partidos sea el 

, .. Octavio P..v.. Vuelta. Revista Vuelta. No. 1, diciembre de 1976, págs. 4-5. 
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·---

anuncio de su próximo fallecimiento. 'En todo caso, es una cOnfírmación de 

que el Estado sigue siendo el poder determinante en México: Él gobierrio vive 

y crece a expensas d~ la sociedad. La izé¡~ierda y la derecha, el lid~r obrero y 

el banquero, el periodista y el obispo, todos, viven de hinojos ante la Silla 
. . . 

Presidencia/: ¿dónde se va a hacer· la crítica del.• Poder y . de los 

poderosos?"'"". 

El espacio propuesto por el grupo es Vuelta, pubHcación .de intelectuales 

motivados por un ferviente desprecio por las a~ciÓr\es del gobi~rnof~deral que, 

según su versión, los despojó del espacio de libert~d J)ara ejerRer:la literatuia y la 

crítica política; "publicamos Vuelta para seguir si~ndo in~~~~ndi~nt~s· ~rgumenta 
Paz, quien en un claro mensaje de advertenciaalgobiernó'afirmaq'ue"unpueblo 

sin poesía es un pueblo sin alma, una na~ÍÓ~~si'n~~iti~'i~s\f~~na~iÓ~~l~g;¡¡ .. _· 

El primer número de la revista incluye en su directorio a la mayoría de los 

integrantes de Plural. Octavio Paz, Director; Alejandro Rossi, director suplente; 

José de la Colina, Salvador Elizondo, Juan García Ponce, Kazuya Sakai, Tomás 

Segovia y Gabriel Zaid, miembros del Consejo de la Redacción; José de la Colina, 

Secretario de la Redacción; Abel Quezada, director artístico; Celia García Terrés, 

gerente. El primer cambio en esa "estructura" se dio a partir del cuarto número en 

el que ya no apareció José de la Colina como Secretario de la Redacción ni algún 

sustituto. En el número cinco Enrique Krauze es presentado en el directorio de la 

revista ocupando el lugar de De la Colina. Algo interesante es que según sus 

propias crónicas, afirman que para impulsar el primer número fueron apoyados 

solamente por sus amistades; sin embargo tal afirmación resulta contradictoria con 

el 40 por ciento de la publicidad que aparece en ese número inaugural 

corresponde a instituciones gubernamentales como el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio Nacional 

y el Fondo de Cultura Económica. 

169 Jbidem. 
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De haber existido una conspiración en contra. de. ese . grupo, . simplemente no 

hubiera podido ser patrocinado por el gobierno feci'er~I. éste h~cho se acentúa en 

los últimos números de .ese mismo añ~ en. doí)d.e 71 nivel de participación de 

pGbu~ídad por insiitucioná.s de1 gotiier~C> a~~i~Dcié':a115% de1 tota1 de 1a revista. 
~:·_; _ _,,",''.. ,':<.'~'"'... l ·~ 

E~.I~ década d~ losnove~ta,su~integ;a~Í~s~grbtag~~izaron intensos debates con 

políticos. e intelectuáÍes d~~ C>trC>~;~',.up6~·: de· la :'elite intelectual mexicana. Sin 
"" · .- e·-• .• · "<,,,···o·-·".;•¡.;··:., ·, ·'"-'"· __ ,- ·· -··. '< 

embargo, regularrnenteeran éonsulía'dos'pórla cláse'gobernante y cuando no era 
• • - • • - • -·. , •• , < -~- ,_ • ' • • • ., • • - - • ' •• ' • • , 

así, presionaban políticamenti3"eñ'~ús textos. ' .. 
' -;' ·>~~· ,~; 1: ' 

Vuelta se con~irtió poc0 á poco en una' revista de un grupo intelectual, pero . 

. también·.· en una· .. empre~a 'exitosa. L.a ~i~ión •· d~ empresarios' culturales como 

Krauze y ZaÍd ie inyectaron a Vuelta una nUe~a imagen y una ma~era distinta de 

participar.en los debates intelectuales de México: 

•La revista Vuelta se ha convertido en una de las empresas culturales más 

interesantes del pals. A diez años de fundada, Vuelta estuvo en condiciones 

de ampliar sus alcances: incrementó capital mediante nuevas aportaciones 

provenientes de los propios lectores, inició un sistema de venta de libros por 

correo, publicó una edición especial para el mercado sudamericano y entro en 

el negocio editorial con su sello: los libros de Vuelta. •110 

.·.~El perfil de la revista y del grupo, en términos políticos, fue la derecha. Aunque 

:.N_e;o~ los consideraba como ultraderechistas y neoliberales. Estos señalamientos 

se acentuaron cuando, después del fin del sistema comunista en 1989, el grupo 
- - ' ' 

Vuelta inició los preparativos para el Encuentro: la experiencia de la Ubertad. A 

este evento fueron invitados algunos intelectuales de izquierda pertenecientes al 

grupo ·Nexos (Arnaldo Córdova, Adolfo Sánchez Vázquez, Carlos Monsiváis, 

Héctor Aguilar Camín y Rolando Cordera). Alguno de ellos calificó este evento 

como "una operación montada con el propósito inaceptable de identificar la 

quiebra del socialismo real con la quiebra del socialismo y el marxismo ... el 

170 Gonzálcz Rodrlgucz, Sergio. /,os libros de Vuelta. Revista Nexos, no. 124, abril de 1988. 
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entierro del socialisrno .real rio entierra 81 sociaHsmo ni tampoco a1 rTlarxisrn.º·111 í o 

algún otros se preguntaba •¿qué ~e quier~ o que s~ obti~ne. demo~i;áiido a I~ 
izquierda?"m, se denota cierto nerviosismo e. inclu~o. un sentimiento de •ªco~o por 

los intelectuales con simpatía a la.izquierda. Por ello, la resp~~sta fueprep~rada 
\ -· .. , .... _, ,_ .. ' ., .. .· . -...... -. ' 

con detenirnienfo para ofrecer una 'visión "progresista" y ya rió "soCialista" que se 

llevaría a cabo dos años déspué~, orga~izada por Nexos. .·· 
C• ·,·····.··.·.·> ... ·; :'.' 

·•· e·_;_,, 

Al Encuentro Vuelta, ~si~tieron personalidades intelectuales de';primer nivel: 

Cornelius Castoradis, Mario Vargas Llosa, Jorge EdWards,. J~·an .~urio, ·Carlos 

Franqui, entre otros. 

El 30 de mayo de 1990 se llevó a cabo la mesa de análisis más polémica del 

Encuentro, bajo el título "Del comunismo a la sociedad abierta•. Participaron en 

eUa Octavio Paz y Mario Vargas Llosa. Ahí, el escritor peruano calificó al sistema 

político mexicano corno una "dictadura perfecta". Esta afirmación provocó una 

desmedida polémica alrededor del grupo Vuelta y el gobierno de la República 

porque además de la contundencia de la afirmación, fue hecha apenas un día 

antes de la inauguración de la XIV Asamblea Nacional del PRI. 

La polémica en la citada mesa inició por una presentación de Mario Vargas Llosa 

sobre la tradición de las dictaduras militares en América Latina pero, en una 

inteligente defensa del sistema político mexicano y del papel que han 

desempeñado los intelectuales respecto al poder, Paz afirmó: 

" ... no reconocí mucho el caso de México en la inteligente. y apasionada 

descripción de Mario Vargas Uosa. En primer ténnino, en México no hemos 

tenido dictaduras militares desde hace más de medio siglo. Hemos tenido sí, 

la hegemonía de un partido ... en el dominio de la po/ftica, todavía estamos 

muy lejos de haber alcanzado una situación nonnal, ideal, pero ha habido 

111 Adolfo Sánchcz Vázqucz. P.Jrticipación en la mesa¡;¡ ejercicio de la libertad: ¡x1///icay econom/a. Rcvis1ll 
Vuelta, 1991, p.56 cimdo por Jaime Sánchcz Susam:y. Op. Cit., p. 70. 
172 Carlos Monsiváis. Una replica pospuesta (y aumentada}, en la Jomada, 30 de agos1o de 1990. Cimdo por 
Jaime SánchCL Susarrcy, lbidem. 
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avances importantes .. · Por. ejemplo, cerca del 50% del parlamento mexicano 

está en manos de la oposición y hay libertad de prensa y asociación ... la 

gran parte de la critica ·a los regfmenes, a la realidad politica y económica de 

México, ... ha ~fdo; h_echa por intelectuales. A veces por intelectuales 

consefváciores; otras por intelectuales liberales y otras también, digámoslo, 

. por intel~tu~i~; de izquierda". 173 

La respuesta d·.; Vargas Llosa no se hizo esperar y atendió contundentemente 

esta cita al debate: 

"Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta 

fórmula: 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, todas las características de la 

dictadura: la permanencia, no de un hombre, pero si de un partido, un partido 

que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la critica, 

en la medida en que esa critica le sirve, porque confirma_ que es ún partido 

democrático, pero que suprime por tod~s los tri~ios, incluso. los peores, 

aquella critica que de alguna manera pone en peligro su permanencia: 

Una dictadura que, además, ha creado una retórica que lo justifica, una 

retórica de izquierda, para la cual, a lo largo de su historia, reclutó muy 

eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en 

Amén"ca Latina ningún caso de sistema, de dictadura, que haya reclutado tan 

eficientemente al medio intelectual, sobomándolo de una manera muy sutil, a 
través de trabajos, a través de cargos públicos, sin exigirte una adulación 

sistemática, como hacen los dictadores vulgares. Por el contrario, pidiéndole 

más bien una actitud critica, porque ésa era la mejor manera de garantizar la 

permanencia de ese p<irlido en el poder. "114 

"' Versión estenográfica de la mesa, \', Proceso no. 723, IO de septiembre de 1990, pp. 52-53. 
174 lbidem. 
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- Finalmente; aespués de que el moderador de la mesa Enrique Krauze intentó 

infructuosamente matizar las aseveraciones de Vargas Llosa, afirmando 

"intervención tan valiente sobre la dictadura, o quizá hay que llamarla dictablanda" 

a lo que su jefe Octavio Paz respondió (en un tono de profesor que regaña a su 

alumno) para finalizar la polémica en la mesa, quizá previendo todo lo que 

provocarían esas afirmaciones: 

"Eso es, mi querido Enrique Krauze, tampoco 'dictablanda' ni dictadura, es un 

sistema peculiar, y no único de México, sino de otros paises" 

Los medios de comunicación, en su mayoría, recogieron en sus páginas interiores 

las calificaciones de Vargas ua'sa .al sistema político mexicano. Después, el 

entonces Presidente de la';RepÚbli~ C~rlbs Salinas afirmó que "respetaba a 

Vargas Llosa coníorl6velista~. · .. 

El Encuentro fue ei momento de 'esplendor del grupo Vuelta. Le fue otorgado el .... , . ·, ~ ' ·· .. ". ;. , . .. - . . . " .. · . . ·:· -- . -· - .. ·_ . . 

• Premio Nobél de Litératura)ii; sÍJ Dil'écfor y la revista recibió el Premio Príncipe de 

_ , Asturias .• [)llrante .ü6s/á~_os : ~igÜÍéntes participaron en todas las polémicas 

. -~·. intel,eciJale~:_Efdetalle lo analizaré en el capitulo 3 de la investigación. 
<' :;.-: ·;-~ :'.."-,;\-':.< .'."',°e';'• 

'/ ELpéo~/~6~~~¡~ de este grupo fue la muerte de Octavio Paz. Sin embargo, a 
:,-_.::;.-., '''- '!::... ¿ 

pesar dé qúe Vuelta terminó, "porque así lo hubiera querido (Octavio Paz)" según 

,_ . /~1 ~¿bdirector Enrique Krauze. Pasaron apenas unos meses para que salieran a la 

•i¡~z,pública dos nuevas publicaciones periódicas: (paréntesis) y Letras Ubres, la 

primera dirigida por Aurelio Asiain, la segunda por Enrique Krauze, ambos 

· · colaboradores cercanos de Octavio Paz, uno poeta y critico literario y el otro 

historiador y ensayista. 

El 17 de diciembre de 1997 se declaró formalmente constituida la Fundación 

Octavio Paz a iniciativa del Presidente Ernesto Zedilla. El presidente reconoció 

que desde que ocupaba la titularidad de la Secretaria de Educación Pública había 
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comentado con el Presidente Salinas la -posibilidad de establecer esta institución . 

. Por ello se creó un Patronato, presidido por Ernesto Zedillo175• 

'· - · ... _ 

Editorial. Vuelia, . S.A. d~ c. V. 176 p~onto se ~orÍvirtÍó en una empresa exitosa; 

··.·.preparaba ·• tos·· textos·•.· de.· ~ª~º~ >pr~stigi~ ··•• i~telectÚ~t. ·preparaba programas de 

.• t~le~isiÓn p~~~ I~ 'erii'¡)~¿~aTfllevisa, ~u~ b;úi~s e;a~'escuchadas por los hombres 

•·• '(J~¡ pód~r,políticgy;Ú Í~flu~~~i~~~ ~lm~dig¡~¡~,~6tú'a1 era cada vez mayor. 
-----.. _, '"/:<~': .';;--:;: '.i'.:' ,."-"' <;"'::·,;-. ,:_._;--{ . ,· ··_:~:"~'.~: •.-,.·,,:. ·c:i·;,/,·', :-.v '1-'·:·:s:·,-

··•·El último número de ~ú~1ia se publicó éA ~gasto Ci~, 1 ssá, unos meses después de 
• • - •• ' •••• - - - _ •• ,• f - - • - • •• ', " - ··~ ' ' • 

la muerte de Octavi6 Paz; El editorial de Krauze acÍáraba: 

~Vuelta termina con el presente número. Nopo;Ja pe:Si;ti,)o'd,ú~s~nom. bre 
....... , ,.,; -·· ;•.·--· .;···. 

está ligado lntimamente al de Octavio Paz.• Vuelta· fue, en i11úclios sentidos, 
- -'·. - , . ···e··.. -

un tomo más, un tomo editorial en su obra cómpléta>:,La revista que 

publicaremos en unos meses procurará ser. en muchos sentfdos, /Jna vuelta a 

Ja tradición intelectual y literaria de Vuelta tal como Vue/t; /~ iue con respecto 
a Plural. Pero no será Vuelta. ntn 

: '. ~ . ' -; ,~ '. 

-· - - - . -

En enero de 1999 apareció la revi~t~ Letra~ Ubres, dirigida por Enrique Krauze; 

Fernando García Ramírez, subdire6t?r; Ri'cardo Cayuela Gally, Jefe de Redacción; 

Aurelio Asiain, Adolfo C~stañón/Christopher Domínguez Michael, Hugo Hiriart, 

·'; ' David Huerta, Guillemío Sheridan y Juan Villero, Consejo Editorial. Es decir, 
e':;;~(· 

"' La Fundación y el l"Jtronato es1aban integmdos de la siguiente forma: el secretario lécnico cm Gennán 
Femánckl. Aguirrc, cnlonccs Consejero Jurldico del Presidente; Sccrc1ario adjunto, Javier Laynw.; Tesorero, 
Miguel Manccrn Aguayo; y, como P.dtronos acudieron una serie de empresarios: Manuel Arnngo, Antonio 
Ariza. Emilio Azc:irmga Jcan. Alberto Baillercs. Isaac Chertorivsky, Carlos Gonzálw. Zabalegi. Gennán 
Larrca Mola, Bernardo Quintana Isaac, Alfonso Romoªª"ª· Fernando Senderos Mestrc y Carlos Slim Helú. 
Como Director de la Fundación fue nombrJdo Guillermo Sheridan, cercano colabomdor de P-.u.. 
ne. Editorial Vuelta, S.11. de C. I~ estaba inlcgrnda así: Oclavio Paz, Presidente~ Santiago Crccl, Secretario; 
José Carral, Tesorero; Aurclio Asiain, Enrique Kmuze. Alejandro Rossi, José de la Colina y Adolfo Cas1añón, 
Vocales; Humbcrto Murric1a. Comisario; y, Enrique Krauze, Consejero Delegado. Este grupo se considcmba 
como el núcleo ccntrnl del grupo Vuelta. Por otro lado. en la parte eminentemente intelectual, el Consejo de 
Redacción estaba intcgmdo por Fabicnnc BrJdu, Adolfo Castañón, Christophcr Domlnguw. Michael, Eduardo 
Milán, Jaime S:lnchw. Susarrcy, Guillermo Sheridan y Danubio Torres Fierro. El Sccrc1ario de Redacción cm 
Aurclio Asiain. 
"' Revista Vuelta, no. 26 l. Agosto de l 99K, p. 11. 
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práctlcamellt~c los misrnos integrantes de Vuelta. En su primer número, Krauze 

hizo pública una carta privada que Octavio Paz le hizo llegar, en dond~: lo designa 

su sucesor al frénte del grupo y rev~laba los ofrecimientos que le hiciera el 

Presidente CarlosSalinas de Gort~rL Como ¿n los m¿jor~s tiempos del dedazo 

priista: 

"Querido Enrique: 

( ... ) Varias veces hemos hablado usted y yo del poNenirde Vuelta y, como es 

natural, de mi sucesión. Hace unos aflos, ·a los pocos dias de haber tomado 

posesión de su cargo, el Presidente Salinas me ofreció, primero, la Embajada 

de Francia y, poco después, la de Espafla. Decliné ambos ofrecimientos pero 

en nuestras conversaciones sobre este asunto evocamos de nuevo el tema 

de mi sucesión. Y le dije que me parecia justo y legitimo (todavia lo creo) que 

usted asumiese la dirección. ·~ 1• 

Por otro lado, en diciembre de 1999, apareció la revista mensual (paréntesis) a 

cargo de Aurelio Asiain, también miembro del grupo Vuelta. El Jefe de Redacción 

es Luigi Amara y la Redacción estaba a cargo de Horacio Heredia. Como 

miembros del Consejo Editorial fueron nombrados Frederic Amat, Hugo Diego 

.Blanco, Antonio Deltoro, Fernando Escalente Gonzalbo, Malva Flores, Miguel 

Gomas, Luis González de Alba, Orlando González Esteva, Luis Ignacio Helguera, 

Ernesto Hernández Busto, Tedi López Milis, Juan Malpartida, David Medina 

Portillo, Fabio Morábito, Jaime Moreno Villareal, Mario Ojeda-Revah, Carlos 

Pereda, Mauricio Sanders, Carmen Villero, Leonardo Valencia Assogna y Eliot 

Weingberger. También fue creado un Consejo Consultivo de (paréntesis) 

integrado por Manuel Álvarez Bravo, Marco Antonio Bernal, Adolfo Castañón, 

Claude-Michel Cluny, Francisco José Cruz, Fernando Del Paso, Salvador 

Elizondo, Juan García Ponce, Teodoro González de León, Enrique Fierro, Mario 

Lavista, Paulina Lavista, Eduardo Lizalde, Eugenio Montejo, Gonzalo Rojas, 

Enrico Mario Santí, Guillermo Sheridan, Juan Soriano, Danubio Torres Fierro, Ida 

Vitale y Saúl Yurkievich. La característica que les identifica es que la mayoría 

,,. /bid. p. 8. 
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fueron colaboradores latinoamericanos de -V~~Íi~ e'~ aspec!os de literatura y 

poesía. 

La Asamblea de AccioriísÍas de Editorial Paréntesis integra a 48 personas de las 

más distintas profesio~es y con perfiles muchas vecés ~parente~ente 
opuestos 179: 

Otro de los espacios que conserva este grupo es la sección cultural del periódico 

Reforma. Christopher Domínguez Michael y Sergio Gonzáléz RCÍdríguei continúan 

con las p~in~ipales columnas de la sección Cultura del pe¡ióclico. 

El grupo Vuelta, ahora sin su guía moral e intelectual Octavio Paz, permanece en 

posiciones est~atégicas de la cultura mexicana, sus publicaciones tienen los más 

altos índices de ealidad literaria. Letras Ubres y (paréntesis) son revistas de la 

mejor calidad y con alto prestigio intelectual. El Presidente Ernesto Zedilla fue uno 

de los más firmes impulsores de este grupo. 

2.2.2. Grupo Nexos 

El grupo Nexos nació en enero de 1978 con la publicación que lleva su nombre, 

nexos, sociedad, ciencia y literatura. Ese primer número fue editado por el Centro 

de Investigación Cultural y Científica, A.C., su primer director fue Enrique 

119 Las personas que Jo integmn son Nicolás Alvumdo Vale, Manuel Álvarcz BrJvo, Edgar Amador Zumom, 
Luigi AmarJ, Eduardo Andmde Sánchcz, El\·ia de Angelis Volpe, Cristóbal Arias Solls, Aurclio Asiain Dlaz, 
Luis de Ja Barreda Solór,.ano, Marco Antonio Bernal Gutiérrcz, Miguel Cerv-Jntes Dlaz Lombardo, Antonio 
Dclloro Martlncz, Hugo Alfonso Diego Blanco, Roberto Eibcnschul7. Hartrnan, Malva Flores Garcla, 
Valentina Galindo Muño-., Miguel Gomes Silva, Sergio Gómcz Sánchcz-Aldanu, Luis Gon7.álcz de Alba, 
Fernando Gonzálcz Cortá;o.ar, Tcodoro Go"'.á(C7. de León, Oiga Efüabcth llansbcrg. Jorge Hemándcl 
Tinajero, Soledad Loacza Tov-Jr, Germán Martlncz MartinC7., David Medina Portillo, Marco Antonio Montes 
de Oca. Ricardo Nudelman Chapes, Ascensión Orihucla Bárcenas, Mercedes de Olcyza de Felguércz, José 
Emilio l"Jchcco Bcmy, Adalbcrto P.Jlma GómC7.. Saúl Peña Villagrjn, Carlos Pereda Failache, Osear Gabriel 
Ramos Álvarcz, Federico Reyes Hernies. Rafael RodriguC7. Castañeda, Alejandro Rossi Guerrero, Adolfo 
Sánchcz V:V.qucz, Enrico Mario Sanli, Guillermo Shcridan Prieto, Eduardo Term-.as de Ja Peña, Carrnen 
Vi lloro Rui-., Teresa Waisrnan de Lichtinger y Jorge Whcalley Femánd"'-· 
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Florescano; la mesa de· redacción estaba integrada ¡:¡~r Héctor Aguila~ Camfn, 

Adolfo Ca~tañóny Julio Fr~nk; el Consejo EditorÍál estaba dividido por áreas de 1a· 

r~\/ista,: en ·. so'ciedad. e· Historia, Guillermo BonfilO' Pablo González; Cas~nova, 
······Lor~nzo. M~y~r. Alej~ndra Moreno.To~canoO Ca;los,Pere~ra, J6sé:L~i; Reyna,; Luis 

Vi lloro Y.A.rturo warman; ~n Ciencia 1~ integra·~ª~ (~i~ c~liecicÍ, E~génio Filloy, 

.: 1• ;cirina 'Lomnitz~. Diego López Acuña y :Jo~é. wa~an; y ~n Literatura y Artes, 

; · j\nt?nio.~látorre, Jo~é J~aqÜfn Blanco, Carlos Monsiváis y Yolanda Moreno. 
'".''··-

-' :"/'~·o·• r .-· 

;~st~ba pre;ientad·ó;~,; forniato tabloide, los textos de portada eran de Carlos 

Mo8siváis con be Cultura ~opular, industria cultural, cultura de masas y al fondo 

• · 'hay.:1~gar;)J~an F=ianco con Vanguardia y resistencia en la literatura 

latiñoameri,cana; José Warman con La ciencia mexicana: vuelo sin instrumentos; y 

,•Julio Fre~k/sobre ía· enseñanza médica. 

El·~tim~r l~ito~ial fue más que una larga presentación que manifestaba sus 

'pr~iensi6n~s intelectuales. Señalaba que Nexos aspiraba a "ser un foro en donde 

. ~e· expresen los problemas de la ciencia y la tecnología, la investigación 

económi~ ·~ so¿ial, el ensayo literario, la historia y la realidad política" como una 

manifestación abierta a todas las posibilidades. Aprovecharon su presentación 

. para hacer una crítica al subsistema de organización cultural mexicana: 

"Durante decenios, la organización de la cultura mexicana ha girado en tomo 

a las preferencias de la vida literaria. La cultura literaria ha sido el eje de la 

vida. artlstíca y critica del país . 

. Los escritores han sido la voz consistente y prestigiada en casi todas las 

ma.t~ria~ que una comunidad intelectual requiere como temas de reflexión: de 

·la. vida pública a las vanguardias estéticas. "180 

En los ochentas, los ámbitos de acción de nexos fueron más allá de una simple 

. IKo úexos, rcvistU Nexo.v, no. 1, enero de 1978, p.3. 
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-·- -
'revista mensual. Un_ programa de televisión, una firma editorial, una firma de 

consultarla. política, una fÚndaciÓn .C:ulti.Jral y algunas. actividades de asesorfa 

gubemamental son. parte de Nexo~: También, en 1988 ingrel>arr:¡11 a, nexos 
algÜnc)s Otros .intelectÚales, la rnáyorfa de ellos, con Sfmpatíá .. hacia la 'izquierda181

; 
~ ,-~ i , ' ' ' ', ' : "' --' _,_ 

-.·:-,t.,--~ 

\' ''Nexos 'tuJo ; en c;::~~16¿ S~linás d~ Gortari a uno id~ sus pri~éipales impulsores. 

'< • Exisua .. úría'9ran ~fi~rda·,~tdt'í i~tereses'eon 01 Dire'C:tc>r,·Hector:A.gúi1al-/carlirri,;qúien. 

· · . . ~~i~ba de 1~-~~Í~t;d· d~I Preside~te.de la Repúbli~. ~~n ~1'(¡~~ s~ id~ntific<:lb~ 
· •.· ?eneraci6nalrn~nté y.por' sús posiciones ideológii:as:Am'bris_tomjabah parte cÍe lo· 

. . '~~~ 'Kf~G~e' ~eñ~IÓ. co~o' generación del' 68, aU~que en disti~Íci~:f;e~te~>' Carlos 

· ' 'o.~alin::i~'id~~t.iflcÓ.~on oportunidad que este grupo le· seria de gran utllidad •para 

-~1~riiar ia legitimidad intelectual que requería su mandato, principalmente pórque 

• era "uii 'gr\Jp() intelectual de izquierda, cuyos integrantes (o muchos de sus 
- - - . . . - . . . 

. inÍegrantes) habían apoyado abiertamente a Cuauhtémoc Cárdenas, su principal 

, ~i~~I ~oÚtibo, en su campaña a la Presidencia de la República en 1988. 

Nexcissiempre estuvo preocupado por su relación con el gobierno, su programa 

d~- t~Íe~isiÓn, transmitido por la televisora del gobierno lmevisión, en materia 

,•Cllllll~al i.nfluían en la designación de funcionarios culturales y, por ende, en la 

' :~. elaboración de políticas públicas en materia electoral. 182 

., ·.~i;ir.los Salinas hizo de nexos su principal "nexo" con la elite intelectual mexicana: 

· >'en el número 148 publicó el articulo "Reformando al Estado" en la que definió los 

':principales postulados de la reforma que tenia en mente y que llevaría a cabo más ·,,, ..... ,,. 

EL ~l~~:!~1~'¡d~e~~;:;~: ~:lp:::::i:a que tuvieron los intelectuales en el debate 

'" Roger Bartra, Rolando Cordera, José Carrcfto Carlón, Adolfo Gilly, Julio Labastida, Luis Maira, Soledad 
Loacza, Jos6 Maria y Rafael Pércz Gay, Ruy Pércz Tamayo, Rodolfo Stavenhagen. Carlos Tello Macias, 
Miguel lnsulza y Hermano Bellinghausen. 
"

2 El programa NexosTV transmitido el 7 de mayo de 1989 invitó al nuevo Presidente de CONACUL TA. 
Vlctor Flores Olea, l lc!ctor Aguilar Camln y Carlos Monsiv-.íis. lln este programa se definieron los principales 
lineamientos de lo que serla meses dcspuc!s el Programa Cultural del sexenio 1988-1994. 
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"En . ocasión del Primer Informe de Gobierno que rendi al H .. Congreso de Ja 

Unión, formulé las razones y las medidas que mi administración ha tomado 

para avanzar en Ja modernización del. pa/s y para reformar al Estado. Sostuve 

entonces que /os Acuerdos Nacionales para ampliar nuestra vida 

democrática, recuperar el crecimiento sin inflación, y elevar el bienestar de la 

población, sintesis de la modernización de México, demandaban reformar al 

Estado y modificar sus relaciones con fa sociedad y con el ciudadano. 

Esta formulación ha motivado Ja respuesta plural de representantes políticos, 

de intelectuales, académicos, periodistas y de distintos actores sociales del 

paf s. Creo que ese concurso diverso ha permitido un ejercicio de interlocución 

democrática que, sin duda, enriquece la perspectiva de todos y promueve una 

reflexión más ponderada y compartida respecto del Estado que queremos y 

necesitamos los mexicanos para enfrentar los enormes desafios de nuestro 

desarrollo. 

Atendiendo a una amable invitación de nexos, quisiera ampliar algunas 

cuestiones acerca de Ja reforma del Estado. Especificamente, comentaré 

diversas razones para emprender la reforma y las caracteristicas que, por 

consecuencia, ésta está adoptando. Al igual que en el diálogo -a través de 

otros medios- que he sostenido con distintos sectores del pais, estas 

consideraciones no buscan polemizar en lo particular, sino ampliar el marco 

común de reflexión sobre algo que interesa a muchos porque a todos afecta, 

y cuya discusión, respetuosa y seria, es en beneficio del avance político de la 

República. ·~•3 

La revista también abrió sus páginas a las colaboraciones de los funcionarios del 

gobierno federal de esos años. Manuel Camacho publicó "Estatismo o 

privatización" en 1990 y "Reformas y gobernabilidad" en 1991, por citar los más 

trascendentes; José Córdoba Montoya publicó "Diez lecciones de la reforma 

económica en México" en 1991; hubo funcionarios que participaron en distintos 

programas de Nexos TV. La historia de las relaciones entre el grupo nexos y el 

183 Reformando al E"·Jado. Rcvistu nexo.v, no. 148. abril de 1990. 

130 



gobierno federal en el sexenio de Carlos Salinas ha sido documentada con detalle 
" - - - ,- - ' . - ·. .~, ' 

por el periódico El Universal-y el periodista Miguel Badillo, quienes a su vez, 

fueron acusados· por los directivos de· n~xos de hacer "iinputaciones difamatorias 

contra nexos"1~; 

"Algunos columnistas y ·medios impresos han publicado recientemente 

imputaciones difamatorias contra la revista Nexos. Se trata de una 

persecución impune contra nuestra man:a y nuestro trabajo. Nos alarma el 

embate contra Nexos: va más allá de un consabido episodio de 

antiintelectualismo y rencor cultural. Rechazamos por eso, categóricamente, 

las prácticas ilegales de esos columnistas y esos medios, y las inferencias 

calumniosas que buscan acribillar la honorabilidad de una publicación con 

más de 23 años en la vida pública mexicana. En esas imputaciones e 

inferencias vemos signos ominosos no sólo para Nexos sino para las 

publicaciones dedicadas a la reflexión y la creación intelectuales. 

Rechazamos de igual modo el acoso a la vida privada de las personas y el 

desarrollo /lcito de las empresas. Rechazamos la impunidad en todos los 

ámbitos. Agradecemos en cambio los mensajes solidarios de nuestros 

lectores, anunciantes y amigos; incluso de nuestros críticos y competidores. 

Convocamos a restaurar la racionalidad y la inteligencia en los debates 

públicos.·••• 

184 Según los documentos que presentó m Univer.val y Proceso, hubo cheques por 3 mil 424 millones, 450 mil 
200 pesos (se presentaron las facturas y recibos correspondientes, carlas y recados por escrito que 
documenlan un aspecto de los estrechos vínculos entre Carlos Salinas y Héclor Aguilar Camin). Es la historia 
contable de algunos lrnb:tjos realizados por el Centro de lnw.vligación Cultural y Cientljica (C/CC) y la 
empresa Nexos-Socieclacl, Ciencia y /Jleralura, &! de CV, parJ la Presidencia de la República dumntc el 
gobierno de Salinas. que documentan un lrnlo privilegiado hacia Aguilar Camin. Se pagaban facturns por 
adelantado. se accplaban cobros adicionales por rctrnso en el trnbajo del grupo Nexo.v y se proporcionaba 
"ayuda solidaria" parn resolver apuros del intelectual. Miguel Dadillo en l!"/ Uniwr.ml, K de febrero de 2001. 
El lema también fue abordado por Proceso una semana después. Aguilar se defendió de la siguiente forma 
"Las fotocopias que me ha dejado ver EJ. UNIVERSA/. se refieren a investigaciones sobre la educación en 
México realizadas por Nexos parn la Presidencia de la República en los tiempos en que yo ern director de la 
revista ... Rcspcclo a las fotocopias que aluden a mi relación personal con el entonces presidente Salinas, 
puedo decir lo siguicnlc: no ocullé nunca mi amistad con Salinas ni mi acuerdo con su proyecto de 
modcmiJ.ación de México, el cual, creo, sobrcvivirj a sus errores." 
1•> Persecución conlm Nexos carta fechada 14 de febrero de 2001. Revista nexo.v, no. 279, p. 7. 
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. ..· - ' . . 
.-- .· '· . . 

A manera de respuesta al Encuentro orgánizado por la revista y.e[ grupo Vuelta, 
·. -· -· - .. ·· ,- .... -· ' . . , 

se organizó el Coloquio de Invierno. El Consejo Nacio_nal para la Cultura y las 

Artes,· la Universidad Nacional Autónoma de México,· la· reii_sta Nexos y•· 
;i_'· 

En 1995 nació la nueva época de nexos: F~~ ei'.m~~:~t~ ~~~ ~~¿~ú~d() pa~a 
hacer un autoexamen y r~visar. la tra'yé6t6ri~·ci~'ne~bs, 66~cf grupo i~Íe1~f;túal y 

como empresa, justo después;dé 16s pr6br~~~sd~l~giti:i;id~d ~~e t~~¡~/por su 

cercanía con el ex'Presidente éark>lí Salinas:'E(1 de,ju~io d~ 19~S .se- p~~sentó 
este editorial: 

En 1995 /a revista Nexos cumple dieciocho aflos de vida en el mundo cultural 

mexicano~ en el mercad() ~~it~rla/y en la esee~a polfticá A su a/rededor se 

ha desarrollado, una empresa; Nexo·s,Sociedad, .ciencia y Uteratura, S.A. de 

C. V., formada hoy por la revista ; la FÜnda~Íón del mismo nombre, el 

programa semanal de debate Nexos TV, una división de estudios educativos 

y un porcentaje de la Editorial Cal y Arena (40%). Por sus años cumplidos y 

por los cambios en el entamo político y cultural, la revista Nexos necesita una 

renovación para seguir siendo lo que ha sido. Esta renovación debe continuar 

lo mejor de la tradición de la revista y abrirse a una nueva propuesta editorial 

y polltica, lo mismo que a una nueva realidad generacional. 

El pacto político y las alianzas culturales que permitieron la fundación y 

el desarrollo de la revista Nexos han garantizado en estos años la 

pluralidad de la revista. Nexos ha llegado a ser lo que su nombre indica: un 

cruce de caminos del mundo intelectual, político y periodfstico. En atención a 
la presencia de nuevas realidades culturales y políticas, y a la emergencia de 

una nueva generación de escritores, periodistas y observadores de la vida 

pública -una nueva generación que la propia revista ayudó a manifestarse a 
través de sus páginas y del premio Carlos Pereyra- Nexos requiere hacer 

nuevos nexos, como Jos hizo en el pasado, y transformarse nuevamente. "186 

186 Editorial. Revista nexos. junio de 1995. 
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Para lograr. los cometidos que se proponían,· propusieron la reestructuración en 

·tres aspectos fundamentales y lo que llarri~;~n una "ampliación del pacto fundador 

;ele la revista•. El primero fue el relativo ¡:ji r~levo generacional y se reflejó con el 
' .· ·.'' •·., '' -

cambio' de director, para nombr'a(á Luis Miguel Aguilar, hermano de Héctor 

Aguilar Camín y establecieron uria'-~U~direcciém a cargo de Rafael Pérez Gay (ese 

mismo día fue ~ombrad6 DirectorG~neral de la Editorial Cal y Arena) hermano 

del exdirector d~ Canal 2.2.> ·.·· / 
. r:":·'. :·<:.:-,·--;· .. -;_..-_,·-./-,.< _-

El segundo movinÍierit6{~pb~ant~ fJ~ el rumbo editorial de la revista, al respecto _, .. '< .·. --. - •" ·-' 
su preocupacÍón se má'nifesfó'con las siguientes aseveraciones: 

"La revi;ta fJ~x~~·ehi:eriia, como todas las publicaciones culturales en este 

momento, if '! ~~aéi~ editorial tan golpeado como competido ... 

·Hace. años,''1<1.'ievistá Nexos demostró que era posible sacar la investigación 

especializada de tos "ghéttos académicos• y llevarla a un público más amplio. 

'Etrasg{:icJisÚ;:¡tivo de la revista ha consistido en un tipo de articulo a caballo 
·-·. - - .··- -· ... 

énire el análisis académico y el tratamiento periodístico . 
. ' , : __ - . -- - ' . - . ~: _- .. 

Desde· sus inicios, Nexos ha abordado grandes temas nacionales como la 

desigualdad, el reclamo democrático y las crisis económicas. Ah-¡,ra. debe 

participar también en el tratamiento de otros temas que vendrán. s~bJ~;n~s. 
por decirlo asf, del siglo XXI, de los que aqul se enuncian algun~s/sÓiO'~or 
v/a de ilustración: la bioética, la calidad de la vida, la moral privada' y ía' mora/ 
pública, el impacto de la química, la infonnática y el espacio cibeméiié~ ~n la . 

vida cotidiana, etcétera. 

Al análisis politico de la revista deben añadirse, o enfatizarse, otros gé~~~~ y 

aspectos ... Nexos también debe ser más revista que nunca, en el ;ení/<:J~ en. 

que debe pasar por ella la mayor cantidad de temas y autores. Tanto para la 

política como para la cultura, la revista Nexos debe impulsar un tipo de 

articulo breve, imaginativo y atrevido." 
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Finalmente, afi~man que el relevo generacional .de la revista no solo_ incluye 

nuevos nombres en el Consejo Editorial de la revista~ sino que ésta debe ofrecer 
- ., --·- ' ·,--·. ·. 

una planta renovada de colaboradores y analistas; Di~n que la ampliación del 

Consejo se realizó con un "criterio dominante pero no ;.exclusivo, de renovación 

generacional, para seguir ampliando los nexos de Nexos" y asi consolidarse en el 

gusto del público, aunque la realidad era que· necesitaban esa transformación 

para recuperar la pobre legitimidad que tenían cuando habían quedado fuera del 

gobierno y los contratos de consultoría y la publicidad gubernamental estarían 
. . 
limitados. Ya no habría más cheques secretos ni citas y viajes con el Presidente 

de la República. 

Al cambio en la dirección de la revista, la publicación hizo un recorrido sobre los 

"logros" y no regateó reconocimientós sobre su propio director saliente Héctor 

Aguilar Camín: 

"No son pocas las cosas que N~xos ,-le_ debe a su dirección. Su talento 

editorial hizo de Ne~os una revista ~lvél y capaz de intuir y satisfacer las 

expectativas de los le~tores. L~.:selecxlón y el tratamiento de los temas 

atrajeron y al tiempo fueron : conformando a un público decisivo en la 

consolidación de Nexos. De ser. una revista que tiraba 10,000 ejemplares, 

Nexos llegó a un tiro certirica.do:de 21,500. Nexos le debe también a la 

capacidad directiva de Aguilar Camfn el haber profesionalizado el modo en 
' --que funciona y se elabora nuestra revista. Aguilar Camfn Fevantó en Nexos 

una empresa cultural que le dio salida y posibilidad de expresión a una gran 

cantidad de intelectuales y escritores. Hizo de Nexos una revista plural en lo 

político, abierta en lo cultural y atractiva para la diversidad de los . 

anunciantes."'" 

Para el año 2000, otra nueva época de Nexos, se integraron más intelectuales 

que ahora se alejaban de la política y se reencontraban con la literatura. La 

lt1
7 Nl!xos. Revista nexos versión electrónica''" , .... _t11.!'\0".com.111x. 200 l. 
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llamada"internacionalización" dé nexos fue una estrategia necesariapara lograr 

una nu~va legitimación como grupo i~t~lect~~t ya q~e múé~~s de s~s -integ~antes 
ahora estaban colocados en posicio~es gÜbernamental~s o políticas: José 

Woldenberg, ·. JacqÚ~line · ~eschard, Mauricio .. Merino y Alonso Lujambio 

colaboraban en et IFE; Jorge G. Cast~ñeda y AdolfoAgÚitar Zinzer eran asesores 

, de. Vicente 'Fox; ·. Jór~e .• Atcocer. era· Consejero, P~lltico de Francisco Labastida; 

Jorge Javier. Romero, Ricardo Raphaet y Gitberto Rincón Gallardo encabezaban el 

partido p~lítico ·Democracia' Social; Adolfo Gilly como asesor de Cuauhtémoc 

cé~denas; José Miguel lnsulza como Ministro del Interior del Gobierno de Chile; 

'C~~ic) LÜi~élli como funcionario del gobi~rno; Alejandra Moreno Toscano como 

. . Aseso~~ d~ Manuel .Camacho Solís; y, Arturo Warman como asesor del Presidente 

Er~est~ ze<:lmo. 

Sobre• ta relaciÓn que. debe tener el intelectual en México, algunos de sus 

colabc>radclres hanjustificado su participación política: 

"He cono~ido,·~·10 taiga de mi vida, muchfsimos intelectuales que se ligan a la 

• vida j:Jolftiéa/~or · una ·necesidad personal vital. Intelectuales que no se 

concib,en ~ :5¡ mism'os fuera de la vida polftica, Es cierto, como Aguilar Camfn . - ._, ... ;. -., ·~. ' 

dice, que el pertenecer a un 'colectivo' nos limita nuestra 'libertad'. Pero creo 

que eso ocun:é.cada vez que nos ponemos en contacto con otros . 

. . . El intelectual, Íejos de lo que imagina Agui/ar Camfn. es, quizá el zoon 

polltikÓn porexc~le~ci~. Por lo menos, es al que más le fascina el poder y 

jamás pod/.á h~~r ~nos de ello. Paz es el ejemplo por antonomasia y, junto 

' con. él,· iddo~ los' demás, incluido Aguilar Camfn. El intelectual al margen o 

retirad6 de ia/,'i:ii{t;~~ es un cuento de hadas ...... 

. adLI ~esa Editorial de Nexos está integrada por María Amparo Casar, 

Coordinadora de Asesores del Secretario de Gobernación; Rolando Cordera, Ex 

candidato a Diputado federal por Democracia Social; Ricardo Raphael de la 

Madrid, Secretario General del Comité Nacional del Partido Democracia Social; 

uus Amaldo Córdova. HI intelectual en la politica, periódico !..t1 Jornada. miércoles 6 de mayo de 1998. 
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Jorge Javier Romero, Secíetario de Con~tr~~~¡¿; lci~ológica del Partido 

Democracia Social; y, Luis Sal~za;, filósofo: 

El Consejo Editorial actual está integrado por personalidades de las más diversas 

corrientes políticas y aeadérnicas189• 

2.2.3. Independientes 

He establecido una categoria para clasificar a aquellos poetas {o escritores en 

general), pintores {o artistas en general); periodist~s y promotores culturales que 

no han sido ni formado parte de grupo político alguno en el área de la cultura. 

Algunos de ellos han coincidido con Vuelta, Nexos u otros medios de 

comunicación pero .ello no implica que estén sujetos a "la verdad" del grupo o 

medio en cuestión. 
. . 

.· Algunos ~han cre~do sus propiJ~niedios de comunicación, otros han hecho de la 

cultura una exp~esión má;d~ ~~'&irrera pero no hacen de la vida intelectual una 

forma de vida. Viven par~'. Ías ideas y no de las ideas. Son intelectuales "no 

comprometidos" con causas políticas representadas por grupos de poder 

claramente visibles. 

"' Adrián Acosta Silva, Héctor Aguilar Camln, Solangc Albcrro, Ignacio Alrnada Bay, Lourdcs Arizpc. 
Rogcr Bartra, Hermano Bcllinghauscn, José Joaquln Blanco, Francisco Bolivar Zapata, Arturo Borja, Roberto 
Bou>:as, Antonio Camou, José Carrcño Carlón, Maria Amparo Casar, Jorge G. Castañeda, Rolando CorderJ, 
Arnaldo Córdova, Femando Escalante Gonzalbo, lléctor Manuel Falcón. Fátirna Fcrnándcz Christlicb. 
Enrique Florcscano, Julio Frcnk. Carlos Fuentes, Adolfo Gilly, P.Jblo Gonzálcz Casanova, Gilbcrto Gucvara 
Niebla, Hugo Hiriart, José Miguel lnsulza, Julio Labastida, Soledad Loacza, Cinna Lomnitz, Daniel Lópcz 
Acuña, Cassio Luisclli, Luis MairJ, Adolfo Martlncz P.Jlomo, Angeles Mastrctta, Mauricio Merino, Jcan 
Mcycr, Lorcw.o Mcycr, Silvia Molina, Carlos Monsiváis, Alejandra Moreno Toscano, Maria Novaro, Roberto 
Diego Ortega, José Maria Pércz Gay, Ruy Pércz Tamayo, Jacquclinc Pcschard, Roberto Pliego, José Luis 
Rcyna, Teresa Rojas Rabicla, Jorge Javier Romero, Luis Rubio. Luis Salazar, Sergio Sarmiento, Rafael 
Scgovia, Jesús Sil\"J·Hcr1.og Márqucz, Rodolfo Stavcnhagcn, Carlos Tcllo, Carlos Tcllo Diaz, Victor Manuel 
Toledo, Raúl Trcjo Dciarbrc, Juan Villoro, Arturo Wam1an, José Warman y José Woidcnbcrg. El recién 
creado Comité Internacional lo integran Carlos Fuentes. Juan Goytisoio. Rubcm Fonscca, Claudio Magris, 
Tomás Eloy Martincz, Nélida Piñón, Julián Rlos, Rüdigcr Safmnski. Guy Scarpcta y Susan Sontag. 
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La· afirmación de que no participan en pol!tica es . relativa. Baste recordar los 

principios de Max Weber sobre eÍ qu~hacér político. Según él, todos los seres 

humanos, al vivir en sociedad,'.).;acen p61ítica. AÍgunas veces como políticos 

profesionales y algu~~~ otras 6c;~o "o~sionales". Este es el caso de los 

··• inté1ectUa1~s iné:!ependief1t~~: s~ ¡,€iriicipació'n política es ocasional y depende de . - . ' . . . . ' 

las circunstancias y de la coyunt~ra pol!tica nacional. 

Es importánte aclarar que el concepto de intelectual "independiente" no significa 

que sus manifestaciones o críticas car~zcan .de intencionalidad política. Lo que 

pretendo con este concepto es argumentar que no todos los intelectuales de 

México forman parte de los dos principales grupos, ni tampoco están sujetos a las 

decisiones del poder polltico. Todos los intelectuales que tienen una orientación 

política, intensa o relajada, buscan que s~s_propuestas y críticas sean escuchadas 

y atendidas, aunque para que ello sea posible no recurrari a unirsus voces en un 

coro de manifestaciones políticas. 

Uno de los intelectuales representativos de este tipo es el poeta Jaime Labastida, 

quien ocupó la dirección de la revista Plural cuando Octavio Paz renunció a ésta. 

Las polémicas e incluso confrontaciones que Jaime Labastida tuvo en los medios 

con otros intelectuales como el mismo Octavio Paz están documentadas, su poder 

de convocatoria lo ha llevado a ser, en múltiples ocasiones, candidato a presidir el 

CONACUL TA, pero el hecho de que no responda a los intereses de los grupos 

políticos de la elite intelectual Vuelta y Nexos le ha impedido ocupar esos cargos. 

Este subgrupo de intelectuales "independientes" incluye a los que se ha 

denominado "la generación de Cracl<', un grupo de jóvenes escritores mexicanos 

que nacieron en la década de los sesenta y que consideran "las fronteras 

internacionales mucho más abarcadoras que el nacionalismo" y se postulan, entre 

otras cosas, en contra del "realismo mágico" que muchas obras intelectuales 

manifiestan. Entre sus integrantes se encuentran Ignacio Padilla, Pedro Ángel 
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Palou, Eloy Urroz, Vicente Herasti, Ricardo Chaves y JorgeVolpi, líder del grupo y 

quien ha dicho que a este grupo lo une, aparte de la amistad,. fa estética, porque 

las posiciones políticas de cada uno son rriuy distintas. Hay, dice, desde quién se 

siente muy cercano al centro derecha católico, hasta el que se siente más cercano 

. a la izquierda o al partido del poder. Jorge Volpi dice identificarse con el caso de 

"algunos escritores (para quienes) el compromiso con la sociedad y la crítica del 

poder es parte del quehacer del escritor y a mí me parece importante y trato de 

serlo en el caso mexícano"190
• De ahí podemos identificar la independencia de sus 

textos, a pesar de ser publicados en distintos medios de comunicación como 

Vuelta, Nexos o (paréntesis) . 

. Otro grupOd~-intelectuales "independientes" son los fundadores de la revista Este 

Pafs' y qu~ ~·~cabeza . Federico Reyes Heroles. Entre sus integrantes destacan 

J~sé 'Fe;riáiic1~i.sa~Úllán, Consejero Suplente del IFE; Jesús Silva Herzog 

·. MárqJe~;'-°'~~iss~}IJr~sser; José Antonio González de León; Antonio Alonso 

· Corícheiro; Modesto Suárez; José Juan de Olloqui; entre otros. 
• •>""o.:;'·/".•."•"; \ 

~-··· >->;·:~<:l:'_/:~~~i:· <::~/_;-~- -.T"-

La revistá · Este Pafs. se·, convirtió en ·pocos años, en referencia obligada de 

analistas y p~litólo~os: Sus páginas han dedicado espacio a analizar la realidad de 

nuel>tro país y ent¡e si.is accionistas-están intelectuales, políticos, académicos, 

artistas y -empresarios: La • convocatoria de Federico Reyes Heroles fue 

determinante para impulsar este proyecto. 

Alrededor de algunas publicaciones que ganaron prestigio y el respeto de otras 

elites, se congregaron intelectuales jóvenes que no se identificaban con lo que 

llamaban "mafias culturales" de México. Casos singulares como Braulio Peralta, 

quien logró impulsar la revista EQUIS, varios intelectuales lo apoyaron 

económicamente para que el proyecto cultural que encabezaba, lograra su 

consolidación: Vicente Rojo, Francisco Toledo, Rodolfo Morales (+), Nahum B. 

1"° Entrevista realizada a Jorge Volpi en el X.\'.\'// Cungre,,·o del /ns/ilu/u lnternaciunal de Literatura 
Iberoamericana. 
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Zenil, Teresa. Del Conde, y el principal benefactor del proyecto EQU/S,Carlos 

Payán Velver. 
.: . . 

' ' ' 

Tambiéf1 nació larev:i~t~ V[ceversa dÍrigida por Ferna~clo Fernán9ez,. un proyecto 

. independiente qúé'analizó ce incluso cdticó las disputas que existían al interior de 

los grupos intel~ct~ales. 

La aúse~cia de patr~cinio en publicidad y la poca venta de los. ejemplares ·de . 

Viceversa en su n~eva época provocaron que saliera de ci¡~uÍ~clón e~' 2001. 

Algunos de sus colaboradores como Pablo Boullosa, G~rmá~ D~h~s~; Jbrdi Soler, 

Naief Yehya y Fernanda Solórzano han encontrado otros medios paraniantenerse 

visibles ante la opinión pública. 

En el curso de esta investigación he identificado que muchas mujeres intelectuales 

han sido relegadas por los grupos polfticos de la elite intelectual y sus opiniones 

no merecen su atención. Destaca que novelistas, poetisas, narradoras, periodistas 

culturales son, muchas veces, despreciadas para participar en el debate de 

asuntos públicos. Por ello, a varias de sus representantes las he clasificado en 

este subgrupo como "independientes', principalmente mujeres escritoras jóvenes 

como Barbara Jacobs, Mónica Lavín, Ana Cecilia Terrazas, Carmen Boullosa, 

Ethel Krauze, entre oiras. 

El subgrupo "independiente• trata de identificar también, a aquellos que por su 

' amplia 'y reconC>6ida t~~y~ctori~ e~ el campo de las artes, no pueden ser sujetos de -· . ,, .... - ·-·-, .·.,, . ·- . ,,. 

' .• una verdad ci¡;¡ ~m~ÍjÍlas,'independientemente de que en algunas coyunturas 

formen, parte de eilas/Esdecír, e~entualmente participan en grupos organizados 

como ~G,rup6san,Ánge;l,~~colaboran en "Nexos' o "Letras Libres• pero eso no los 

haé~· forrhar ~~rt~ 'de,{g~~o ni los obliga a coincidir con sus posturas, ni tampoco 
. . . . . ; . ' . ~ ' ··:<~· ' - ' . ·. . 

los incluye éll'.s~~-'·~~it~riales. ¡::s el caso de los artistas José Luis Cuevas, 

Sebastián; los'.e~~itores José Emilio Pachaco, Hugo Gutiérrez Vega, Sergio Pitol 
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. - - - -
y Ali Chumacero; los periodistas JÚlio Scherer, Manuel Becerra, Carlos Payán, 

René Avilés Fabila o Cristina Pachaco . 

.. . ·'. --

El términ.o "ind~pe,ndien~~· pretende simplificar su no-pertenencia a los grupos 

más destacados de la éfüe intelectual, pero en ningún sentido pretende calificarlos 

c~mo apolíticcis, ~i rn~ch~ n\~nos se intenta decir que no participan en los debates 
.·" , . '• ¡·.;::, • .. 

públicos,' por. 01'.é:Orítrarfo, _al ser considerados como intelectuales, cumplen su 

fu~ción poi íti~ ~g~ pr~6i~ión . 
. ~;'- º_--..:-'./·.:'"' ",>''> -~<--':~- : 

Los intelect~ale~ "in~~pendientes· también desempeñan su papel politico, sin 

embarg~'rio han hecho-de éste una constante en su presencia en la vida pública. 

En algunos' casos son reconocidos por sus obras y no por su "influencia pública y 

acción política" como señalaba Octavio Paz. En otros casos, han hecho política sin 

pertenecer a la elite intelectual mexicana. 

2.2.4. Comunidad cientffica 

Además de .los grupos intelectuales ya identificados anteriormente, existe una 

amplia cantidad de académicos que, por sus características personales e 

intelectuales, han preferido ocupar sus espacios en la investigación científica que 

en los medios de comunicación. Su participación en la opinión pública es, 

regularmente, como especialista de temas científicos específicos pero también, 

a.unque con menor regularidad, asisten a las convocatorias del resto de 

intelectuales. 

La.· Universidad Nacional ha sido la principal generadora de cientificos, los ha 

- form~do e impulsado a consolidar sus trayectorias profesionales. En sus Institutos 

.y Facultades han impartido cátedra algunos de los más importantes científicos del 

mundo. 
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El Estado mexicano también ha intentado, con éxito, cooptar a los cienUficos. Por 

un lado, el gobierno ofrece becas, estímulos y financiamiento a proyectos de 

investigación y, por otro lado, los científicos legitiman las políticas públicas 

especialmente aquellas de desarrollo para ciencia y tecnología. Bajo el esquema 

del Sistema Nacional de Investigadores, el gobierno estimula la investigación 

científica y somete, de manera indirecta, a los científicos de todas las áreas. 

Estas son algunas de las instituciones que el Estado mexicano ha creado como 

mecanismo de cooptación discreta del intelectual. A través de sus evaluaciones 

anuales, sus renovaciones de apoyos, las vigencias de sus nombramientos y los 

montos de financiamiento a proyectos de investigación, el Estado supervisa la 

labor intelectual de los científicos. 

En 1989, el entonces Presidente Carlos Salinas publicó un Decreto para la 

creación del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República191 , 

"como unidad de asesoría y apoyo técnico del Ejecutivo Federal", además de que 

el primero de los "considerandos• del Decreto de creación señala que "el Ejecutivo 

Federal tiene el mayor interés en mantener un diálogo permanente con los 

distintos sectores de la sociedad, entre ellos con los miembros de la comunidad 

científica, toda vez que ésta aporta constantemente elementos de opinión y 

191 En la ac1ualidad, forman parte de ese Consejo en el Comilé de Ciencias Sociales, Historia y Filosofia: 
Héctor Fix-Zamudio, Jorge A. Bustamante Femándw., Vfctor L. Urquidi, Israel Cavazos Gar1.a, Enrique 
Florescano Mayet, P.Jblo Latapf Sarro, Josefina Zoraida Vázqucz y Vera, Luis Villoro Toranzo, Ramón Xirau 
Subias, Lcopoldo Zca, Rodolfo Stavenhngen y Pablo Rudomfn; en el Comilé de Ciencias Ffsicas, Quimicas y 
Matemáticas: Miguel José Yacamán, Manuel Peimbcrt Sierra, Marcos Moshinsky, Octavio A. Novaro 
Peñalosa, Octavio Obregón Diaz, Arcadio Povcda, Luis Felipe Rodrigucz Jorge, Julián Adcm Chnhln, Jorge 
Flores Valdés. José Luis Morjn LópCI., Femando Alba Andrade, Samuel Gitler Hammer, Pedro Joseph 
Nathan, Eusebio Juarisli y Casio, Cinna Lomnitz Aronsfrau y Daniel Malacara llemándw.; en el Comité de 
Ciencias Naturales: Hugo H. Aréchiga Urtuzuáslegui, Flavio Mena JarJ, Ignacio Madr.u.o Navarro, Adolfo 
Martinez Palomo, Rafael l~Jlacios De la Lama, Ruy Pércz Tamayo, Lourival Domingos Possani Postay, José 
Rui1. l lerrera, José Sarukhán Kérmcz, Guillermo Sobcrón Accvcdo, Donato Alarcón Scgovia, Francisco 
Bollvar Zapata, Jorge Ccrbón Solór1.ano, Marcclino Cereijido MaUioli, René Raúl Druker Colln, Augusto 
Fernándcz-Guardiola, Jesús Adolfo Garcia Sainz y Enrique Hong Chong; en el Comilé de Tecnología y 
Diseño: Fernando Alba Andrade, MayrJ De la Torre Martíncz, Luis Esteva Maraboto, Juan Milton Garduño, 
Maria Luisa Ortega Delgado, Oclavio P.Jrcdcs Lópcz, José Ricardo Gómcz Romero, Pedro Ramircz Vázqucz, 
Daniel Reséndiz Núñc1., José Antonio Ruiz De la Herrjn, José Rui7. Sanche/. Bribiesca, Jesús Gonzalcz 
l lcmándcz, Adolfo Gw.mán Arenas, Daniel Malacara Hcmándw., Lorenzo Martinw. Gómw., Francisco José 
SanchC'I. Sesma, Felieiano Sánchw. Sinencio, Gabriel Torres Villascñor, Marcos Mazari Ménzcr, Roberto 
Meli, Juan Vázqucz Lombcra y Baltasar Mena lniesta. 
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colaboración en asuntos que son de i_nter_és nacional"192
• Dijo Salinas que así "se 

abrió un canal de comunicación entre la comunidad científica y el Presidente". 

Como destacamos anteriormente, -también El Colegio de México ha cumplido 

dobles objetivos, por un lado; los reconocidos pública y estatutariamente: 

•organizar y realizar investigaciones en algunos campos de las ciencias sociales y 

humanidades; impartir educación superior para formar profesionistas, 

investigadores y profesores universitarios; editar libros y revistas sobre materias 

relacionadas con sus actividades y colaborar con otras instituciones nacionales y 

extranjeras para la realización de objetivos comunes"193
, y por otro lado, el objetivo 

de integrar una comunidad intelectual especializada en temas de Humanidades y 

Ciencias Sociales, con presupuesto del gobierno mexicano. El Colegio de México 

lleva a cabo investigaciones en las áreas de la especialidad de los Centros de 

Estudios que lo integran: Históricos, Lingüísticos y Literarios, Internacionales, de 

Asia y África, Económicos, Demográficos y de Desarrollo Urbano y Sociológicos. 

Sus investigadores son reconocidos en el país por su alto nivel de especialización. 

El Centro de Estudios Internacionales ha sido, tradicionalmente, un espacio 

generador de intelectuales mexicanos. Ahí labora una gran cantidad de miembros 

del Grupo Nexos destacados editorialistas de distintos medios de comunicación. 

Actualmente, el personal académico que labora en El Colegio de México, asciende 

a 331 personas. El 97% son investigadores de tiempo completo. El 93% del 

personal académico de tiempo completo tiene grado académico de maestría o 

doctorado. El 53% del personal de tiempo completo es de carrera, el resto, o sea 

el 47%, son investigadores de proyecto sujetos también a una evaluación 

académica para fines de ingreso y de renovación de su contrato. El 87% del 

personal académico de carrera pertenece al Sistema Nacional de 

lnvestigadores. 194 

"' Decreto de creación de la Secretaria Ejcculiva del Consejo Consultivo de Ciencias del Ejecutivo FcderJI. 
Diario Oficial de la Fcdcmción, 24 de enero de 1989. 
191 Página de internet de El Colegio de México, A.C. (www.colmex.m.•). 
19

·' lbidt!m. 
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Algunas instituciones de reciente creación, pero con las mismas características de 

El· Colegio de México, son: el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el 

·· 1ristituto de Investigaciones Sociales José María Luis Mora, El Colegio de 

Michoácán, El Colegio Mexiquense, la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales sede México, el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y el 

Instituto Nacional de Administración Pública. 

Finalmente, el principal centro de investigación científica del país ha sido la 

Universidad Nacional Autónoma de México. A través de sus Institutos, Centros, 

Escuelas y Facultades, ha conformado la más importante planta de investigadores 

académicos de América Latina. 

Tradicionalmente, .la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Políticas y 
' ' ' 

Sociales,· 1a Facultad de Filosofía y Letras, y la Facultad de Economía han sido las 

principales generadoras de intelectuales que forman parte de los grupos de la elite 

intelectual mexicana. A pesar de ello, los principales centros de investigación son 

los institutos y los centros. Entre estos, destaca el Instituto de Investigaciones 

Juridicas; el Instituto de Investigaciones Sociales; el Instituto de Investigaciones 

Filosóficas; el Instituto de Investigaciones Filológicas; el Instituto de 

Investigaciones Históricas; el Instituto de Investigaciones Estéticas; el Instituto de 

Investigaciones Económicas; así como los Centros de Investigaciones sobre 

América del Norte; el Regional de Investigaciones Multidisciplinarias; y el Centro 

de Estudios lnterdisciplinarios en Humanidades. 

Es pertinente examinar el desarrollo de la relación entre la academia y el poder 

político a tralléi/d~i Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

En 1939 el jÚrista'español Felipe Sánchez Román propuso a la Universidad la 

crea~ié>n del l~~tit~to d~ Derecho Comparado, lo cual se llevó a cabo en 1940 con 

el apoyo del e~fonces Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Gustavo Baz. 
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El objetivoinidal ele esta ini~i~ti~af~eºdar ·~ cono~r el dere~ho extranjero p~ra un. 

mejor desarrollo del derecho· jurídico mexicano así· como también fomentar la 

investigación y estudio.del derecho comparado'"95
• 

Después de la inauguración de Ciudad Universitaria, en 1954, inició su etapa de 

consolidación académica y de investigación. El 15 de Óicie~br~ · de · 1007 . el 

Consejo Universitario de la UNAM aprobó el cambio.· !'le' ll~m-~re del lnsÍÍt~to. a 

"Instituto de Investigaciones Jurídicas", con esto se amplió las·?re~s d_e;estudios 

jurídicos a otras disciplinas. El Director era Héctor Fix Z~mU,~io:'.·,;'. .· ·'..' , . 

En 1984 fue designado Rector de la UNAM, el Doctor Jorge h~r~i~c(~Gien en ese . 

entonces encabezaba el mismo instituto, razón por la;: que lo 

generosamente, de tal manera que pudo inaugurar nuevas instalaciones.' 

Los Directores del. Instituto han sido Diego Valadés (1998- a la feCha); José Luis 

Soberanas Fernández (1990-1998); Jorge Madrazo Cuellar (1984-1994); Jorge 

Carpizo (1978-1984); y Héctor Fix Zamudio (1966-1978). 

Es importante destacar que de los anteriores directores, todos, sin excepción 

alguna, han ocupado los más altos cargos políticos del país. Destacan Diego 

Valadés quien ha sido Procurador General de la República, Procurador del Distrito 

Federal, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Secretario de 

Gobierno en su natal Sinaloa; José Luis Soberanas, actual Presidente de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos; Jorge Madrazo Cuellar, Procurador 

General de la República y Presidente de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos; Jorge Carpizo, Rector de la UNAM, Presidente de la Comisión Nacional 
, . . •,»· ., ' 

de Derechos .. l:f umanos, Procurador General de la República y Secretario de 

· GoberríaciÓ~/'Aéctor Fix Zamudio, Presidente de la Corte lnteramericana de 

Derechos 21'.fumanos e integrante del Consejo Consultivo de Ciencias de la 

Pr.esid~~~i~d~Ía República. 

195 Página de Intcmcl del lnstitulo de Investigaciones Jurídicas 'H'H11·.jurid1ca.\'.unam.mx 
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Otro dato interesante es que entre sus investigadores se encuentran destacados 

personajes de la política mexicana. Entre ellos están Emilio Chuayffet Chemor; ex 

Secretario de Gobernación y ex Gobernador del Estado de México; Victoria Adato 

Green, ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ex Procuradora 

de Justicia del Distrito Federal; José Juan de Olloqui y Labastida, ex embajador de 

México en Estados Unidos; Sergio García Ramírez, ex Procurador General de la 

República; Alomi'o Gómez Robledo Verduzco, diplomático mexicano; JoséAntcmio 

Ovalle Favela; Francisco José Paoli Belio, ex Presidente de la Cámara de 

Diputados de México; Emilio O. Rabasa, ex Secretario de Relaciones Extedores y 

ex embajador de México en Estados Unidos; Salvador Valencia Car~Óna, 
Diputado Federal y funcionario de la Secretaría de Gobernación; entre otr65;: 

El constante intercambio político'.-académico de este .. Instituto i~~ reft~jo de su 

capacidad para ocupar posi~i()n~s políticas. Su impo~~nc:!a.-~~a~:,i;i~ eÍl México 

e lberoamérica es indiscuiible, .sus· publicaciones son las ~ás''cie~tacadas en 

materia jurídica mexicana y, _en _mÜChos otros casos, de América Latina y el 
1·., 

mundo. 

Es, sin duda, el Instituto de la UNAM con mayor proyección politica. Aunque 

existen otros como el Instituto de Investigaciones Sociales, la Facultad de Derecho 

y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sin embargo, estos han participado 

políticamente en posiciones de menor responsabilidad en el gobierno federal o de 

los estados. 

El sistema político mexicano reconoce en este Instituto a un influyente grupo 

político en el país, con fuerte presencia en gobiernos estatales; además, al interior 

de la universidad, los académicos de este Instituto siguen siendo un grupo 

influyente en la Junta de Gobierno y el Consejo Universitario, máximas 

autoridades de la UNAM .. 
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Independientemente de estos últimos, la mayoría de los investigadores científicos 

han adoptado su papel de "científicos por vocación' en términos de Max Weber, y 

se han alejado de lcis reflectores que otorgan los medios de comunicación. Es 

decir, el papel político que como intelectuales les corresponde no es esencial en 

su vocación profesional, sino romo "intelectuales ocasionales" y en términos de 

participación política son "políticos ocasionales"196
• 

Sobran ejemplos recientes de la influencia de los intelectuales ante el gobierno 

durante la última década. Héctor Aguilar Camin, entonces director de la revista 

Nexos asesoró de manera informal durante todo su periodo de gobierno a Carlos 

Salinas de Gortari197
; Octavio Paz y su grupo Vuelta influyeron en la toma de 

decisiones del gobierno de Ernesto Zedillo; Enrique Krauze y Jorge G. Castañeda 

sirviendo como asesores de Vicente Fox, uno en el área cultural y otro en el área 

internacional. Hoy, Castañeda es el canciller mexicano. Estas evidentes 

intromisiones en la política, de individuos aparentemente con fines distintos al 

ejercicio del poder político, nos demuestran cuan vigente sigue siendo el tema de 

los intelectuales y el poder en México. 

A manera de conclusión de este largo debate, el prestigiado escritor mexicano 

Carlos Fuentes afirmó en un artículo periodístico lo siguiente: 

• ... sin prejuzgar la bue.na 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 podfa colaborar para cambiar las 

cosas, impedir lo peor, salvar lo salvable''. 191 

196 Parn abundar en el conocimiento de la evolución de los grupos intelectuales formados en la Universidad 
Nacional puede consultarse el libro de Rodcric Ai Camp, los Intelectuales y el lisiado mexicano del siglo.\'.\", 
Ed. FCE, México, 1994. 
'" Carlos Salinas de Gortari, en su libro México, un pa.vo dificil a la modernidad afirma que, trns el asesinato 
de Colosio, el escritor y entonces director de Nexos Héclor Aguilar Camln fue uno de los personajes 
consultados por él mismo parn decidir la candidatur.1 del PRI a la Presidencia de la República a favor de 
Ernesto Zcdillo Poncc de León. Nunca ha sido desmentido por el his1oriador. 
198 Carlos Fuentes, Galio o el duelo de las elites con la modernidad como réferi. Periódico El Nacional, 30 de 
agosto de 1991. 
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2.3. Conclusiones del capitulo. 

Conclusiones: 

,,. Los principales grupos. de la elite intelectual mexicana durante el siglo XX 

fuero~: ·el Ateneo de la Juventud, los Siete Sabios, Contemporáneos, grupo 

filo~ófico HiperiÓn, el grup~ de intelectuales de izquierda reunidos alrededor de 

las publicaci~nes El' Espebtador,· Polftica y militantes del Movimiento de 

Uberació~ N~~io~~i./ > ·· 

,,. El movimiento · estudiantil de 1968 significó un paso importante para la 

transformación de los grupos de la elite intelectual. A partir del movimiento 

social y después de su trágico fin, el sistema político mexicano incrementó el 

ritmo de su transformación. 

,,. En la década de los noventa, los principales grupos de la elite intelectual 

mexicana han sido: grupo Vuelta, grupo Nexos y los científicos. También, 

algunos intelectuales independientes han ejercido un papel político en la 

sociedad pero de manera aislada y temporal. 

i. Los intelectuales que aceptan cargos públicos en cualquiera de los poderes 

del Estado, renuncian a su papel político como intelectual. Cuando un 

intelectual acepta un nombramiento como funcionario político, pone su obra 

artistica e intelectual al servicio del gobierno y el régimen que lo sostiene. 

i. Los científicos e investigadores académicos no son intelectuales de acuerdo al 

concepto utilizado en esta investigación, sin embargo, son intelectuales 

ocasionales porque en algunas ocasiones se manifiestan públicamente sobre 

asuntos políticos pero sin hacer de esto, algo profesional. 
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Todos los grupos de la elite intelectual me~icana son de muy diversa índole y . 

sus integrantes están Unidos ~ordistintéis motivos .. Sin embargo, existe una 

característica q~e une e identifiC:a a lod~s los integrantes de los grupos 

intelectuales del país!' la cercanía 'cC>n el. poder político y los gobernantes. 

,. Los intelectúa1l3s i:n. México se, unen. a través de grupos. Estos grupos 

participa~ ~~Ma~,~~t~::~n'1ás diseusiónes públicas que se dan en torno a los 

grandes terii~s ~a~idn~1~5. • · 

,. La elitci in:11ectJa1 mexicana del siglo XX ha presionado, desde las tribunas 

académl~~;. los. recintos culturales y, en la actualidad, desde los medios de 

comuni6aciÓn p~ra que sus opiniones, sus propuestas y sus aspiraciones sean 

co.nvertidas en políticas de gobierno. No hay, dentro de los grupos de la elite 

intele.ctual mexicana del siglo XX, un solo grupo que no se haya manifestado 

públicamente sobre cuestiones políticas. 

: "···. ·. ·. 
,,. La "crítica": hacia . el poder y la clase gobernante ha sido una forma de 

JegÍtim~~iÓn de la eÍit~ intelectual porque la crítica se convertía en presión para 

q~e el gobÍerno y 1ós'gobernantes orientaran su actuación pública en el sentido 

en que los intelec:tu~les habían orientado. 
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CAPITULO 3 

El papel político de la elite intelectual 

mexicana (1990-2000) 
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Para profundizar en el análisis de la función política y social del intelectual en la 

década de los noventa y el año 2000, se hará a través de varios procesos políticos 

que fueron motivo de análisis. Estos son: las refor_mas coristitucionales en materia 

electoral; el proceso electoral de 1994; el movimiento armado del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas; y, ei_ proceso electoral del año 2000. 

Estas categorías han sido definidas con base . e~ un análisis de los 

acontecimientos políticos y socialesmá~ relevantes en México eritre 1990 y 2000, 

asimismo se consideró que en ·estos ·eventos la elite intelectual ha participado 

pública y activamente. 

3. 1. Las reformas electorales 

Durante el período analizado, es decir, entre 1990 y 2000, se realizaron 

importantes aeontecimientos políticos nacionales que estaban encaminados a 

democratizar plenamente a nuestro país. El sistema electoral que inició su 

transformación en 1976, aceleró su ritmo de consolidación democrática en 1990. 

Las reformas electorales que he estudiado fueron las que consideran cambios al 

artículo 41 de la Constitución Política de México que se refiere al ejercicio de la 

soberanía popular y en el que se detallan los mecanismos de organización política 

y electoral del Estado mexicano, a continuación detallo las reformas 

constitucionales: 
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3.1.1 .. Reforma constitucional y reglamentaria de 1990199• 

' ' 

Ese año. se érear6n 1cis seis últimOs párrafos del artículo constitucional. Ahí se 

·.·. estableció que·,.,¿~ ele'cei6nes féderales constiiuyen una' función estatal ejercida 

po/ I~~ Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, con la participación de los 

•··. '' '', p~rtic:tci~ ~buü~~s nacional~s y de' (OS ~iudádanos:' Los prin~ipios fundamentales 

< .• ·que .se 'deberán ~bservar en la conducción estatal de las elecciones son: la 

' certeza, ,~' legalidad, la imparci~lidacl, .·· ra · .. obj~tivid~d .·y' el profesionalismo"200 • 

. También se estableció la creación de un. servicio '~r~fesional electoral (aunque 

debido al retraso de la ley reglamentaria, rio sé' pú~6'6perar con prontitud) y se . '',·-~ .- _." ····-·- . " .. ~··' .. _, ' 

contempló las actividades que' estárían a cargoi,ºde( organismo publico que 

sustituye a la Comisión Federal :Ele~t6~~1~. ~( rrii~Í'no' tiempo se contempló la 

creación de una ley reglame~ta~la c.l~ ;'.~.~~iós '. é:té impugnación que serían 

interpuestos ante el organismo pÚblicXJ ~~nd~ctó~ d~I proceso electoral y un 

"tribunal electoral autónomo", también se establecieron los lineamientos generales 

del Tribunal Electoral. 

Los dos grupos intelectuales, Vuelta y nexos, así como los especialistas 

electorales que publicaban e impulsaban las posibles reformas en medios de 

comunicación como Voz y Voto, etcétera, Este País y La Jornada fueron los 

únicos que participaron en este tibio debate electoral, el cual se intensificaría en 

cada reforma electoral. 

. Una vez realizada la reforma constitucional, los intelectuales que habían dedicado 

algunos años (o meses) a analizar las fortalezas y debilidades de la legislación 

electoral nacional iniciaron a manifestarse en los medios que representaban a sus 

grupos para tomar una posición de apoyo, censura o presión. El caso más 

significativofue el sociólogo José Woldenberg, ex militante perredista. 

199 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 1990. 
'°"Derechos riel pueblo mexicano. México a través de sus constiluciottes. Tomo VI, P..lg. 632, México, 2000. 
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i;t~ ;~ manifiesta claramente en junio de .1990, en el número 150 de I~ revista 

Nexos de la cual no solamente era colaborador sino miembro de. su Consejo de 

. Redacción y •Editor del Cuaderno de Nexos dedicado al análisis político de 

: co'9,u~tUr~'. Así se manifiesta, con el texto Hacia el nuevo Código, en el que hace 

: . una· fuer113· critica al proyecto de Código que en esos momentos negociaban los 

·· partidos políticos representados en el Congreso de la Unión y hace énfasis en los 

· ~suntos que· llevará tiempo después a renovar en el debate alrededor de las 

;reformas electorales: 

• ... se acaba con Ja posibilidad de fundar (y de que sean reconocidas 

lega/mente) las asociaciones pollticas nacionales, porque 'no se justifican en 

la actualidad' [ ... ] dada la existencia de corrientes políticas que no se 

reconocen en los grandes referentes electora/es existentes, parece 

apresurado suprimir esa figura legal. Más bien, junto con /as asociaciones 

políticas nacionales habrla que pavimentar el piso para el reconocimiento de 

los partidos regionales existentes". 

También intensificó la critica y censura al pretendido nuevo esquema de 

financiamiento público: 

"En relación al financiamiento público se propone que ahora se tome en 

cuenta, para el reparto, la elección de senadores. Se trata de una iniciativa 

que beneficia de forma tan transparente al PR/ que uno bien puede ahonarse 

el comentario". 

Así, el sociólogo descalificó todas las "supuestas" propuestas que se negociaban y 

a las.que había tenido acceso de manera anticipada. Decía que la reforma "lleva 

dedicatoria, (entonces) el asunto resulta aún peor''; dudaba sobre la puesta en 

marcha de un servicio profesional electoral de carrera porque "puede resultar 

contraproducente si se confunde el Estado con el gobierno"; se quejaba de que el 

períodci de campaña electoral fuera más corto "ahora que empiezan a tener sabor 

y color, aunque esa parece ser la fórmula que se impone en todo el mundo"; de las 
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fortalezas propuesta "priísta" no haca referencia más _que "p,areceria 
- '.' ' .- ·,_ -- ., 

'pertinente"; "no se ve mal", "no'comments", etc:: 

La re~ista . Vuelta iambién dÍo su opinié>n a través de su colaborador Jaime 

Sánchez Susa~rey, r~sporii~~le :d~-H~ ~~~ciÓ~ de análisis de é:oyuntur~ de la 
' .. " -· ·'. . - ' ~-. -- .. . '• 

revista, quien fue,. en. varias· ocasiones ~I vocero de· 1as posiciones políticas del 

grupo intelectual y quie~ al ·~i~~ci tiJ~po era Asesor de. Luis Donaldo Colosio, 
P.resident~ de1 cEN delPRi~: .,_-_H··.--

En. un texto titul~do Refo;f11~ e/~ctoral y Reforma del PRI, que apareció en el 

número 164de la revista; del mes de julio de 1990, Sánchez Susarrey señaló lo 

~igulente: 
!~ : 

"La refonna e/ectoraí concerlada 'e~tre, ei ~R/ y el PAN .. rue una transacción 

pol/tica -demócrátlca~· en; ei mejor sentido de '¡ii paÍabra. La cláusula de 

gobemabilidad se concédió a cambio dela imparcialidad de /os organismos 

electorales. Dada fa correlación de -fuerzas.y fa situación polltica, este era y es 

el acuerdo más viable: por una parle, atiende fa demanda elemental de 

parlidos y ciudadanos: e/ respeto del voto. Por la otra, protege contra los 

riesgos de fa ingobemabi/idad que supone fa inexistencia de una mayoría 

absoluta y de un partido en el gobierno." 

Sin embargo, el analista recurre al condicionamiento de tres requisitos para que 

se le otorgue legitimidad a la reforma electoral y, especificamente, al proceso 

electoral federal que se realizaria ese mismo año: 

"Es c/erlo que fa reforma aún no se ha concretado: falta la elaboración del 

nuevo código electora/, la cédula de identificación ciudadana y, al final, fa 

voluntad pol/tica de respetar el voto. Si falla cualquiera de estos tres _ 

elementos, sobre todo /os dos primeros, nadie podrá garantizar la legitimidad 

de /as elecciones en 1991." 
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·- - -- . - - - - -- - -_ - .- e-_·_-- - - ----.- -_--- -~·---º--_-_-_-e-_- ---,_· - - --

Realizados los cambios en el Código, José Woldenberg publicó un artículo201 en 

Nexos en el que hacía referencia a lo que consideró las fortalezas de las reformas 

realizadas al Código Electoral. Los "pendientes" que Woldenberg detectó eran: 1) 

la integración más amplia del Senado; 2) la elección popular y directa de 

autoridades del gobierno de la Ciudad de México; 3) la eliminación de la 

autocalificación de las elecciones por Diputados y Senadores; y 4) una nueva 

normatividad para los medios de comunicación. Lo que calificó como "los pasitos 

para atrás" fueron: 1) facilitar el registro de asociaciones políticas; 2) imposición de 

"candados" a candidaturas comunes; 3) el beneficio a partidos pequeños con el 

principio de proporcionalidad aprobado en detrimento de partidos medianos. Lo 

que calificó como "retroceso constitucional" fue la sobrerepresentación con . la 

cláusula de gobernabilidad incluida en las elecciones locales del Distrito F~deraÍ. 
Él mismo no da un paso atrás en su postura de que esta reforma es simplemente 

parte de un largo proceso: 

"El proceso de. refonna. política o de democratización . debe ser visto y 

evaluado como /~ que es: un proc~so. De ahÍ/aperlinencia ie pens~r en una 

ruta de refonnas pe/manentes, pÓrqu~'.ia pÓlfiica -con;ó ~/fútbol- no se acaba 

hasta que se acaba. ·~02 

· Jacqueline Peschard, intelectual también del grupo nexos, dedicó algunos textos a 

analizar esta reforma electoral2!l3. Destacó, a diferencia de su colega Woldenberg, 

que la iniciativa que el PRI presentó tuvo más de 200 modificaciones y que esta 

ley reglamentaria preservaba "tres principios centrales que revelan los contenidos 

esenciales de la idea de modernidad del régimen actual": 1) aseguraba la eficacia 

de la labor legislativa, mediante el llamado "candado de gobernabilidad" que 

garantiza la formación de una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados; 2) se 

estableció "la objetividad e imparcialidad de los organismos electorales en la 

presencia de representantes de la sociedad"; y 3) la profesionalización del control 

201 /.os pasos para delante y los paso.'i para atrás, el C/tJPE: agenda y balance. Revista nexos. no. 153. 
~gpticmbrc de 1990. 
• /hidem. 
:WJ Profesionalización como ·'·igno de modernidml, el nuevo Código Electoral. Revista nex11s, 1990. 
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sobre . el desarrollo de. las elecciones. ·c::omo fórmula. para . reducir.· 1a. ingerencia 

gubernamental"; Para Peséhard, la idea de mode~nidad · del gobierno del 

Presidente Carlos Salinas se circunscribía a. "la incorporaC:iónde representarites 

ciudadanos en los organismos. electorales y a la prof~sio~alización de.1 desarrollo 

de los comicios•. Ya he señalado que' ésa fue una pÓliti~ recurrente del gobierno 

federal en turno para int~gra~ óigan~s colegiados e~ las in~tituciones de nueva 

creación (Comisión·. NaC::ional de ·Derechos Humanos, Comisión de. Derechos 
•. ' ··'. "t ,· ,; . ' ''•· . '., 

Humanos del Distrito. Federal, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, entre 
«_ • • -.-.!-o.·-·· • ., . 

otros). 

Esa reforma el~ctoral fue el primer paso .ele una vertiginosa secuencia de 

iniciativas para r~forl"llar el sist~ma electoral mexicano. 

3.1.2. Reforma constitucional de septiembre de 199:32°4 

El principal antecedente dé la reforma electoral de 1993 fue la invitación abierta a 

los partidos y la ciudadanía, que hizo el Presidente Carlos Salinas en su cuarto 

'informe de gobierno. El 17 de marzo de 1993, el Diario Oficial de la Federación 

publicó un Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que 

se aprueba la creación del "Foro para la Reforma Electoral" y su Comisión 

Organizadora, firmado por el entonces Presidente del IFE y Secretario de 

Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido. Es decir, el propio 

gobierno federal estimuló la participación, a través de invitaciones a especialistas, 

politicos e intelectuales. 

Durante el Foro, participaron políticos de todos los partidos y funcionarios 

electorales. Los intelectuales y académicos convocados por el gobierno federal 

fueron: Jesús Rodríguez Chávez, profesor de la UNAM; Leonardo Valdés Zurita, 

profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana; María de la Luz Mijangos, 

"" Publicada en el Diario Oficial de la Fcdcrnción el J de septiembre de 1993. 

155 



Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Arturo 

Sánchez Gutiérrez, Investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales sede México; José Woldenberg, Investigador del Instituto de 

Investigaciones Sociales de la UNAM y Director del Instituto de Estudios para la 

la Democracia; Rodrigo Morales, Coordinador Editorial de Voz y Voto; Fátima 

Fernández Christlieb, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y sociales de 

la UNAM; Raúl Treja Delarbre, Investigador del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM y Director del semanario etcétera; Julio Faesler, Presidente 

del Consejo para la Democracia; Luis Malina Piñeiro, Investigador de la Facultad 

de Derecho de la UNAM; Raúl Carranca y Rivas, Profesor de la Facultad de 

Derecho de la UNAM; Jacqueline Peschard, profesora de la UNAM y El Colegio de 

México; Jorge Alcacer Villanueva, Director de Voz y Voto y Coordinador del Centro 

de Estudios por un Proyecto Nacional; José Luis Barros Horcasitas, Director de la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México; José Florencia 

Fernández Santillán, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México; 

Arturo Alvarado, Coordinador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio 

de México; Juan Molinar Horcasitas, profesor de El Colegio de México; Leoncio 

Lara, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Samuel 

León, profesor de la UNAM y la UAM; Manuel Ovilla Mandujano, profesor de la 

Facultad de Derecho de la UNAM; Jorge Fernández Menéndez, periodista; Jaime 

Sánchez Susarrey, profesor de la Universidad de Guadalajara; Juan María 

Alponte, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; 

Sergio de la Peña, profesor universitario; Rafael Segovia, profesor de El Colegio 

de México; Pablo González Casanova, profesor y ex Rector de la UNAM; Luis 

Fernando Aguilar Villanueva, profesor de El Colegio de México; y, Francisco Berlín 

Valenzuela, profesor de la UNAM.205 

''" En la actualidad o inmediatamente después de haber participado en ese foro, al menos 15 de los JO 
invitados académicos e intelectuales, ocupan cargos públicos en organismos elcctomles o de gobierno. 
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Al término de este Foro, el Director del Instituto, señaló que culminaba un esfuerzo 

"signado por la responsabilidad asumida, en el campo de la reflexión intelectual 

por especialistas y académicos, y en el campo de la actividad política por 

conc0jcros y rcprcscnt::mtcs parlidis!ns. Dos c::imros que solo el dogmatismci 

in:.:.i;....iii i¡J, t..:11 n 1~1ltci1u1 ~· ... p\.J1 ~de;~, r.u0~ en l:J rc3lid~1d n1.:Jnticnon '.'i~0!-;G y 

trü'-oCUI 1dunltJ:; µu11tu:; <.J., contacto"'=, u0 tal forma que las aportocioncs 

intelectuales de los participantes en el Foro "significarán una aportación invaluable 

a los esfuerzos legislativos que se desarrollarán en las Cámaras del Honorable 

Congreso de la Unión pero también al ambiente general de análisis y discusión 

que marca nuestra coyuntura•. 

Jaime .Sánchez Susarrey, de Vuelta, dio su postura en el texto "tesis sobre la 

f1Ueva reforma electoral" aparecido antes de la discusión del tema en las Cámaras 

del Congreso. El sociólogo acusó al PRO {también principal adversario político del . 

Presidente· de la República) de obstaculizar las negociaciones para la reforma 

electoral: El resumen de sus propuestas fueron las siguientes: 

"Para avanzar en la nueva legislación es indispensable contar con el 

consenso de todos los partidos polfticos. La clave para efectuar una 

. negociación está en profundizar el esquema de 1989: gobemabilidad versus 

imparcialidad de la autoridad electoral [ ... ] (el gobierno) debe adoptar una 

posición más flexible ante la organización de las elecciones y ante la 

composición del Consejo Electora/ [ ... ] en un modelo más flexible, la 

presidencia del /FE ya no recaería obligatoriamente en el secretario de 

Gobernación [ ... ] para fortalecer la autonomía y el espíritu de cuerpo, el 

director general del /FE debería ser nombrado de acuerdo con los criterios 

que se aplican a los consejeros magistrados ... el complemento natural de la 

cláusula de gobemabi/idad está en instaurar la segunda vuelta para la 

elección presidencia/[ ... ] 

206 Instituto Fcdcr.tl Elector.ti, Memoria del Foro para la Reforma Wectoral, Ed. IFE, 1993, p. 301. 
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La nueva legislación debe legislar sobre /as cuestiones de financiamientos de 

los partidos y los topes a las ·campafla~ e/~~to"ra!e~ [ ... ] esa no es una 

responsabilidad unilateral, sino colectiva".'º1 

La reforma constitucional que se· logró ese mismo año estableció las reglas a 

seguir para un nuevo esquema de financiamiento de los partidos políticos y sus 

campañas electorales, el Tribunal fue denominado "Tribunal Federal Electoral" 

para ser considerado un órgano autónomo corno máxima autoridad jurisdiccional 

electoral. Se le otorgó competencia para resolver "en forma definitiva e inataé::able 

las impugnaciones que les sean presentadas en materia electoral y las.i:Úe~~ncias 
laborales que ocurran con las autoridades electorales" así 111isnÍC>,-~e.est~bl~cÍó un 

nuevo mecanismo de integración del Tribunal. Todas las ~reform~~- ~ll'e''i~~luyó,. 
fueron abordadas en el Foro organizado por el IFE y en do~de se~xp~esafon los 

':--· 
grupos de la elite intelectual mexicana. 

Respecto a esa reforma, el especialista •electoral ~e Nexo~. Jo,~1! ~olcjenberg 
publicó·. uri. análisis. detallado sobre. los puntos aprobados y, de cara. á lo. qÜe se 

. ' . - . - . - ·, -~1. _._,_,~\ ,, . ; . • . - - .,,. ''" •', ' . - . ' " . .-; , 

pensó sería l~{reforma::de¡íi_nitiva para él proceso eledoral; fedefai,c~.e~1 ~.94. El 

sociólogo deÍallóla conipllcélda negociación de la reforma eleC::tor~(criti.éBric:lo _la 

negativa del ~R1 a é~ci~; ~n 1as peticiones de 1a oposició~, ta~bié~~~~s~Íífi~ó ia 

fórmula de representación proporcional; festejó la cancelaciÓri de la 

autocalificación de las elecciones (excepto la elección presidencial que seguía 

siendo calificada por los "presuntos diputados") federales. En su artículo 1994: 

Elecciones y legalidad, publicado en marzo de 1994 en la entonces nueva sección 

"urnas" de la revista nexos dedicada a asuntos electorales, Woldenberg estableció 

que uno de los problemas fundamentales de nuestras elecciones es que las 

condiciones en las que compiten los diversos partidos son abultadarnente 

asimétricas y "ello no sólo distorsiona uno de los pilares básicos de la contienda 

democrática sino que inyecta altas dosis de irritación entre los participantes". Ahí 

señaló que los partidos nunca habían compelido en condiciones de igualdad en 

:07 Tesis ,,·obre la nueva reforma electoral. revista Vuelta, no. 199, junio de 1993, pp. 61-62. 
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los. proceso!! electorales. Analizó y ~riti.~Ó el,;s~~enia de finanéiamiento, la 

inequidad en. los medios de co1Tl1.micación,c las irregÜl~ridades ~·~ . las listas 

nominales de electores, las . dificultades para la formación.· de . nüevos . partidos 

políticos y coaliciones po1Íticas2!ll; la lentitud; ~g 01:c:i6mputo 'dé los ~otos, lo 

"contencioso" del proceso electoral,. la ~so.brereglame'n't~~ión" de, la presencia de 

observadores electorales y de la el~boradÓ~ de kndJe~t~~. fin'¡,¡lmente criticó la 
. .:· '¡ - __ -, \·,' .. ;,'.; -··,·-.,_,,.···,: ..• -.,, .. _- •. _. ___ ,., .•• 

vieja distritación del país. Todos estos temél~'se coriyertirian:en la nueva agenda 

para la reforma electoral que o~ganiia;i~.-~~s'í~fd~~~¡'Seíllinario del Castillo de 
Chapultepec. ,. ' :·¡,;:·· .•• 

3.1.3. Re~=a oon~l~~/2~~b~§1~94m 
-·:···.<:> ::-:·,::. -;-··. -'."'' '-i'· 

- ~ -- ¡<'~ ~--_., 

Esta reforma fue motivada por ¡J;·'~~o~tec'lmientos de violencia que fueron el 

marco del proceso · e1é6ior~I. .,[)¡~~ después del a~esinato. del candidato 

presidencial del PRI , Li.Ji~· Donalcio Golosio, los partidos y. actor~s políticos - -- .·.:··:.-.. .;· ., . , - . «·i .. ·' . ·--· . -
acordaron un· proceso electoral •que. garantizara. la gobemabilida·d, •.por ello 

impulsaron esta r~forílla' ~Í~~ctbr~I ~ri asuntos.~n I~; que,·e&~:~ido g~be;11a11te no 

había cedido anteriormente./ > : 
.e~";·.,: 'i 

- ---:. '_···>>i,>._ .. ?:-{:_'~:-.. <·,'._··:_'\.· ·-'"-_, .·.; ··_:-: _·-.-.:.>: :-:/_-·_·.>·_· __ ... ·,-· ·, -- - .'-
.Federico Rey~s H~rol~sjntegrante del Gr,up() San Án.gel,. señaló que la elección 

federal de .ese 'áño)enia un gran~problemaide>éredibilidad y observó las 

principal~~ nece~idades·d~1·~istema electó;~I mexicano en ese momento crítico: 
. , ~ ··r·. - '··',':'.·'<:'.·· 

·c~o;qu:'s'/~jp'ro~id~~j; 's~/f~~'th~ v~ a ;una reforma pol/tica profunda, una 

reforma en la cual se creM in;titucii0nes de Estado, la falta de credibilidad en 

todos los ámbitos del régimen puede conducir a que haya un proceso 

electora/ fallido, y ¿qué es un proceso electoral fallido? Es un proceso donde 

no logra acreditar sus resultados [ ... ] 

"'" Al respecto abundó acusando al PRI y al PAN de limitarlas: "P.Jrccc evidente que al "legislador" (léase 
gobierno. PRI y PAN) no le gusta la idea de las coaliciones y mucho menos lo que en el pasado se conocfa 
como candidaturJs comunes". 
'°"Publicada en el Diario Olicial de la Federación el 19 de abril de 1994. 
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El Instituto Federal Electora/ debla ser un órgano de Estado, no dependiente 

del Ejecutivo · F~deral .. ·.Es v~~aderame~t~ · patétfco que. sigamos con un 

esquema en el cual ei Secretarlo de GCJbemacÍón esiá sentado y presidiendo 

un cue,.Po que ioma las decisiones· de los actores pollticos principales del 

pals''"°. 

El pacto político que firmaron los partidos políticos y sus legisladores en ese año 

incluyó, entre otros, los siguientes temas específicos211
: 1) imparcialidad de las 

autoridades electorales; 2) plena confiabilidad del padrón electoral; 3) garantías de 

equidad en los medios de comunicación; 4) impedir el uso de programas públicos 

a favor de partidos; 5) realizar, una vez concluido el proceso electoral, una revisión 

al esquema de financiamiento a los partidos políticos; 6) revisar el código penal; 7) 

explorar la posibilidad de que la PGR nombre un fiscal especial para delitos 

electorales; 8) si fuera necesario hacer reformas legales, convocar a un período 

extraordinario de sesiones del Congreso. Ese acuerdo respondió puntualmente a 

las peticiones de los intelectuales. 

Hacia la ruta señalada por Reyes Heroles se encaminaron los esfuerzos por 

"ciudadanizar" al Instituto Federal Electoral. La reforma electoral de ese momento 

modificó cuatro párrafos.· constitucionales para quedar establecido que "la 

organización de las elecciones. federales es. una función pública estatal que se 

realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, en cuya integracitJ~·c:;~~curren los Poderes Ejecutivo 

y Legislativo de la Unión, con la participación de los partidos políticos nacionales y 

de los ciudadanos según lo disponga la ley. También, se formalizó que en el 

ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 

y objetividad serán principios rectores". Esa misma reforma, estableció una nueva 

integración de la autoridad superior de organización electoral, el Instituto Federal 

Electoral integrado por Consejeros y Consejeros Ciudadanos designados por los 

"º Pilar Jiméncz Treja y Alejandro Toledo. Creación y Poder, nueve retratos de intelectuales. Ed. Joaquln 
Mortiz, México, 1994, pp. 159-187. 
211 Ver Rolando Cordcr.1 y José Woldcnbcrg. "Al cierre'' en Cuaderno rle nexos, p. IV, revista nexo.<r, marl'.o 
de 1994. 

160 



Poderes Legislativo y Eje_cutivo y por representante~ nombrados porlos partidos 

políticos. 
' . - ~ . . . . - . . : ' . - . ~ .. 

Esa reforma corÍstituciona't tarrÍ~ién i~cluyó:~I establ~ciniiento de requisitos más 
:_ ·. -· -· - .···· .. _ . . -· ... -,_ .. . ·- .· . . . 

estrictos para' qÜieínes pÜC!ieraíl integrar el TribÜnal Federal Eteéioial y una más 

amplia estíuct~~~ del miimo. · 

El nombramiento de personajes de la vida pública como "Consejeros Ciudadanos" 

fue una novedosa figura que intentó otorgar mayor credibilidad al pr~ceso electoral . . . 

federal que se avecinaba. Las negociaciones para la designación . de· estos 

personajes que tendrían tal responsabilidad fue intensa ya· que por primera vez 

había la aparente voluntad del gobierno federal para dar· el primer paso· en el 

camino de la autonomía de los órganos electorales del país. 

Resulta evidente que la crisis de las instituciones electorales y de gobierno 

requerían de una urgente infusión de credibilidad. En gran medida, necesitaban 

que los personajes que las encabezaran no estuvieran plenamente identificados 

con el partido gobernante. Tal fue el _caso del Secretario de Gobernación en el 

último año del gobierno de ese sexenio y· de los Consejeros Ciudadanos del 

Instituto Federal Electoral212
• Después. de negociaciones intensas se nombró a . 

ciudadanos que en ese entonces g"ozaban de reconocido prestigio intelectual. y · 
moral: Fernando Zertuche, ex prilsta y abogado en materia laboral; Santiago 

Creel, abogado litigante de empresas; José Woldenberg, académico de la UNAM; 

Miguel Ángel Granados Chapa, periodista; Ricardo~ozas Horcasítas,. académico ··. 

de la UNAM; José Agustín Ortíz PinchétU_, fundador. de diversas organizaciones 
sociales. >. •. ~ . i -· 

. ·-· 

El nombramiento de estos personajes brindó, certéia' y 6redíbilídad al proceso de 
~ '.·. -; ' '"- : . ' ' - , - . 

ese año. Los partidos lograron consensos para ~u:~o_í:nbr_alTlie~to e inició la etapa 

m El e., Presidente Carlos Salinas confirmó en sus memmiasq~e,dcbido'a·~u imparcialidad politica y su 
prestigio intelectual. fue nombmdo Jorge Carpizo como Secretario de _Gobernación. 
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de "ciudadanización" de los órganos electórales del pals. El esquema del IFE se 

repitió en todas las entidades federativas, aunque con variantes. 

Los intelectuales y académicbs ' no ·• pÚdieron ocultar su regocijo por el 

nombramiento de personas aj~~~; ·a la l;i~tructura del poder gubernamental y, 

también, ajenÓs al partido poÍítico. entonces en el gobierno. A partir de ese 

momento, el · máximo órgano de · decisión electoral del país empezó a 

democratizarse. 

3.1.4. Reforma constitucional de agosto de 1996213 

La anunciada reforma electoral "definitiva" fue impulsada por el entonces 

Presidente Ernesto Zedillo, quien buscó los consensos de las fuerzas políticas 

para firmar un Acuerdo Político Nacional que estableciera la voluntad de los 

partidos para impulsar una reforma electoral federal. Durante este proceso, la elite, 

intelectual mexicana no estuvo cruzada de brazos; por el contrario, a pesar de 

notables divergencias ideológicas pudieron organizarse a través de distintas 

instituciones o centros de estudios para debatir y analizar los alcances de una 

posible reforma electoral que garantizara la credibilidad de las instituciones 

electorales del país. 

La influencia de.la elit~ intel~2tual mexi~na ha quedado mejor ilustra.da en un 

doc~me~to de' ~nálisis ~~ l~fetf;ta. voi 'Y Joto ;CÍbr~.1XRei6r~a d~I Estado que 

propuso.'el.gbbi~rn~.fecléral'pero'qúe'enre~lid~d.se.circunsciribió exclusivamente 

'al á.mbiio el~ct~ral '(Ver Anexó 1 ). l.~ 6oritúsÍÓhid~I concepto de "Reforma de 

,· Estado",yÚefcírma éi~ctoral~'sigue sienciÜ\.ma éonstante entre los actores políticos 

nacionales. 

213 Publicada en el Diario Oficial de la Fedemción el 22 de ugosto de 1996. 
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Académicos, intelectuales y políticos de la oposición llevaron a cabo una serie de 

mesas de análisis para definir cuáles serían los temas que le plantearían al 

Ejecutivo para la reforma electoral. Instituciones de reciente creación corno el 

Instituto de Estudios para la Transición, el Centro de Estudios para la Reforma del 

Estado y el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo fueron los 

más activos, pero la organización que incluyó a Jos más diversos liderazgos fue lo 

que se conocería más tarde como el Seminario del Castillo de Chapultepec. 

Este Seminario estuvo trabajando sobre los ternas de la agenda para la reforma 

electoral durante varias semanas y finalmente, en febrero de 1996, convocaron a 

los medios. de comunicación a un magno evento en el Museo Nacional de 

Aritíopología e Historía para anunciar Jos acuerdos y más de 60 conclusiones de 

· s~s iniegrantes, •quienes presentaron el documento Llamado por la democracia, 

:.< · dOcurnent'¿; que finalmente, y después de varias negociaciones, consiguió sumar a 

, JÓs líd~r~~d;los .prin~·ipales partidos y fuerzas políticas del país. 
·'-:"" 

·F ;/dar a ,conocer ei documento, el entonces Consejero. Ciudadano del IFE, 

s;Jntiago Cree! Miranda, señaló que el Llamado por la Democracia se basaba en 

"cuatro ejes: 1) la urgencía de concluir la reforma electoral; 2) que ésta se .realice 

bajo un auténtico consenso político de todos los actores; 3) que su contenido se 

acerque, lo más posible, a las 60 ·conclusiones. logradas en el Seminario del 

Castillo de Chapultepec, y 4) que los actores políticos manifiesten, ya no en 

palabras, sino en hechos, su compromiso por la dernocracia"214
• Esto demostró la 

explícita presión para qu.e sus obs.ervacione.s fueran convertidas en leyes y 

acciones de los actores políticos. 

Los oradores de ese evento fuer~n un~ mezcl.a de actores políticos e intelectuales: 

los Consejeros Ciudadános del ÍF'E (y
0

p~incipales organízadores del Seminario) 

José Agustín Ortiz Pinchetti, · Fem~ndo. Zertuc~e, Santiago Cree! M.iranda y Jaime 

'° 4 Periódico f,a Jornada, "Rcfomia ya y por cori.~nso" nolll de Salvador Guerrero Chiprés e lsmaél Romero, 
27 de febrero de 1996. · · · 
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González Graff (suplente);: los. representantes partidistas Agustín Basave Benítez 

del PRI, Carlos Castillo Peraza del PAN, Porfirio Muñoz Ledo del PRD, Alberto 

Anaya del PT; otros políticos como Manúel Camacho Salís, Demetrio Sodi y Clara 

Jusidman; empresarios coillo JIJán Sánchez Navarro; intelectuales como Carlos 

Monsiváis, En~lqu~ Krauié~ Lo~enzo Meyer y Sergio Aguayo. . 

Duran!~ el ~veF1to; t<r~Úze señaló advirtiendo: "si no hay reforma electoral, doléires .. ' ,-., ,. ... . . . . 

- inmensos padécerá la nación". Además hizo un llamado al gobierno a actuar "sin .. - ·' ' - .. ' -· . . '·'·-· " . 

·iitubeos" e impulsár una réforma sin adjetivos, porque "si la reforma se frustra, no 

• hay que cejar". llllonsi~flis hizo un llamado al gobierno para terminar .con, su "ritual 

. del aplazamiento de soluciones con su caudal de muletillas verbales, colllo las que 

'aún no es tiempo, primero la modernización económica', la industria de la 

declaración". 

Durante el mismo evento, Lorenzo Meyer dijo que corresponde a los ciudadanos 

"exigir que se haga a un lado la resistencia gubernamental y priista a la transición 

democrática, lograr que se moderen la opulencia y la miseria y. que México 

recupere su sentido moral e histórico". Como presión para que é·1} gobi~r~o 
aceptara los compromisos del Seminario dijo "no se tiene que inventar nad~/sirlo 
asumir los 60 puntos de consenso del seminario, y que sólo haría falta la volÜntad . 

del gobierno. Si la clase política no puede con el cambió, IÓs mé~i~~-o~)~~-·harán 
a un lado". :> <:.,, ''\ :' :, , ;-:• · 

;¡:. ':, .• ':·~:- ' 

Unos días después, se volcó ,un~ gra~ cantidad:d~ Í~te1~6iJ~J~~({rn~nif~sta/se en 

:0:~:.~~:~~:1~~.f'~I~~~!,~~~~i!~~~~:~ 
políticos para efectuar la reforma elei::tcirai; Roclcilfo F; Peña dijÓ, también en abril 

de 1996, que era "plausibl~ ~ ~oin~r6iTietedora la f~rma ~n que concluyó la f~se de 

Bucareli, y esto deb~ a~~ptarse siempre con espíritu critico, pero sin ruindades o 

cicaterías". Después de que las negociaciones en la Secretaria de Gobernación 
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continuaban para afinar los détalles de la reforma electoral, Rodrigo Morales 

presionaba en los medios, señalando lo sig~iente .·u~a vez que los trés partidos 

que continúan negociando en.Bucareli den acon~cer los a~ancesde sustr~b~jos, 
conoceremos qué tan distante se encúenir~ 'e~a~p~op¿esta·cie los {¡o 'puntos del 

'.'-" 4.J 'v .~ '.Y 

seminario de Chapultepec"; .entre los textos más significativos:,< • •.. 

El documento fue entregad() ~: i~ :~~s~'¡):ir~~tiv~ d~;la~~c.l~2¡~e Di.putaci6~unos. 
días más tarde, con la finalidad de qÜ~ 1E.is ~Cinclúsibnes'.tUé~Í:lri incluida's en la 
reforma electoral. ' .... ' . .. .·· •;c:~f:'p;·::. "• · •. ·:: \.': · .J• ·. 

El 26 de abril de 1996, un grupo de iritelectdale~·j p~líti~;s'. signaron 

documento conocido como "Los compromisos co~ ·1á n~ció~~ pará promover una 

amplia convergencia de fuerzas políticas, socif31es
0y ciJic;as que hicieran posible, 

en 1997, la instauración en el Congreso de la Unión de una nueva mayoría que 

reconstruya los consensos nacionales y limite los abusos del poder. Sus firmantes 

fueron Lorenzo Meyer, Carlos Fuentes, Ricardo García Sainz, David lbarra, Adolfo 

Aguilar Zínser, Julieta Campos, Clara Jusidman, Enrique González Pedrero, Jorge 

G. Castañeda, Elba Esther Gordillo, Raúl PadÜla, Víctor Flores Olea, Vicente Fox, 

Manuel Camacho Solís y Porfirio Muñoz Ledo. Todos ellos impartieron una serie 

de conferencias ampliamente. difundidas en los ·medios de comunicación, 

legitimar su propuesta y abundar y det~l·~ar ~n todos los planieamieritos. 
-.,-~::·_:· . (-" 

Cuando era inminente la nlle~~ /7f~r4.a~~¡'~~t~réJI, E'.I ª<'.'3d~.mico y:·~oCJrdin~~orde. 
organizaciones . ciudadanas;¡ Sergi{j':J\g'uayo .a.Uezada,:ide~ía; eri~'v'éirios. artículos. 

periodísticos que. era ~ruciei~íri~;t~~;~:ri~~-·~1 ~6;nb)~'rni~~t6 de ~~~~<:ls ~<:lns~jeros 
ciudadanos: ·• ' ~- · ·;:· .,:,. .· ·, .:~1~ . .;:: 

.·',;"(· 
·"' ·'.·,· .. 

"Nadie. reila,teá la trascendencia del acuerdo para la reforma electoral, pero 

tampoco 'se puede guardar silencio ante la absurda pretensión gubernamental 

de cesai~:los'conse]erós ciudadanos del Instituto Federal Electoral. 

"La insurrección en Chiapas hizo indispensable que las elecciones federales 

de 1994 fueran pacificas y confiables. Súbitamente vimos cómo el régimen se 
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transfonnó en campeón de la credibilidad y una deJas fonnas que pensaron 

fue darle un baño de ciudadan/a al oficia/isla /FE. 

·se necesitaban altas dosis de va/ent/a e inconsciencia para entrarle al.cargo 
,--· , 

dos meses y 18 dfas antes de /as elecciones, 'y.sa.biendo que tenfan una 

mfnima capacidad de modificar sus condiciÓnes. •El riesgÓ de la irrefevancia o 

el ridículo era considerable[ ... ] 

"Pese a /as limitan/es en que funci~ii~ron; ./os consejeros hicieron una enonne 

contribución a la causa de la, demobracia. Al señalar /as muchas carencias y 
-· e_, ___ '{ -

problemas de aquellas y otras elecciones, iban sentando la agenda de la 

refonna futura. 

"La fonna en que quieren correrlos es de una rudeza innecesaria porque 

existía· un acuerdo' llJfÓ~m~/. por el cual /os consejeros dejarían sus 

cargos. al cui~inar Ú1s;':negoc/aclones para la reforma electoral [ ... ] /o 

razonable es que Intentaran convencer a estos consejeros de quedarse 

en ei pue;.i~ h~'sta qu~ culminen las elecciones de julio de 1997. Esos 
' ' ': 

comicios serán' organizados por un /FE autónomo que necesitará de toda la 

experiencia y/os conoéimi~ntos que acumularon estos consejeros. 

"Si el secretario no cumple, volveremos a ver la fatigosa búsqueda de nueve 

ciudadanos independientes al gusto de todos, y dispuestos a aceptar las 

condiciones que trae .. la ley. Cuando tomen posesión quedará poco tiempo 

para conocer la idiosincrasia y mañas de /os actores, y para familiarizarse con 

la legislación. ·~ 1• 

Finalmente y después de todcr.tipo de presiones, el contenido de la reforma en 

materia electoral estableció I~ ~i~Úiente: 
' ~ . ._ :..-,-. ' .~:;,; 

El financiamiento pú~lid~ de los partidos políticos se reglamenta para 

establecer que el finarÍ6iarnienio para el sostenimiento de las actividades 

ordinarias de los mismos será fijado cada año; el.30 % de la cantidad total 

que se fije,. será distribuido en partes iguales entre los partÍd~s. ~ el 70 % 

21 s Sergio Agunyo Quczada Rudeza in11ecesaria, periódico IA Jornada, 31 de julio de 19~6. 
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sobrante. será· distril:i'uido enire e'stos mismos de acuerdo al porcentaje de 
. -- . 

votos obtenidos.en la elección ant~rior para diputados. 

En cuanto a las .. ccimpañas políti~s, . el·. financiamiento . : para estas 

actividades se r~dia~~~tó pa~a q~e fuera una cantidad igual a la que se le 

asigne a ~cia parúcio político para actividades ordinarias~ .También, para 

que ª.un partido políUco le .•.. s.eán ;alr
0

ibuidosdiput~dos por.• r~presentación 
proporci6n~1.•'cieb~·6f,t~~~ic6r'iio·riir;irr;o ~i .. ·ci?s ?6rciento'cié1. t6tal de la 

votación ; e~itida ' éri: la~' listas : reg.ionales de las circunscripciones 
plurinomin~le~.· ·• · .· >: · .. ) ... ·;;· .;\,;)::· 

El organismo público autó~oni~ a través del cual se realiza la organización 

de las el~cciones será eÍ íri~tftlJto Federal Electoral, y el Órgano Superior 

de Dirección de e~té Instituto será el Consejo General, el cual se integra 

con un Consejero Presidente y ocho Consejeros electorales, quienes 

durarán siete años en su encargo, no podrán tener ningún otro empleo, 

cargo o comisión; y serán electos por las dos terceras partes.de los 

miembros< pr~sentes· de la Cámara de Diputados, y en su '.~s'o, por la 

Comisión Permanente; · · 
;: .,_:.(: . . :-:, \-

Dentro del Ccm~ejo;G.e~~r~I tendrán dereclio a\/ciz p~ro sin voto, los 

Consejeros del Poder Legislati~o, de los cuales solo podrá haber un 

Consejero por. cada Grupo•. Parlamentado; ·los Representantes de los 

Partidos y un Secretario Ejecutivo el cual será nombrado por las dos 

terceras partes del Consejo General, 

El Tribunal Electoral es considerado como la máxima autoridad en la 

materia y además como órgano especializado del Poder Judicial de la 

Federación, el cual se integra con una Sala Superior compuesta por siete 

Magistrados Electorales (designados por las dos terceras partes de los 

miembros de la Cámara de Diputados, y en su caso por la Comisión 

Permanente) y Salas Regionales. 
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El Tribunal Electoral es competente para conocer sobre declaración de 

validez, otorgar .6onsta~~·ias, asignar Diputados .Y Senadores. Las 

resoluciones que emite este Tribunal, son definitivas e. inatacables. 
- . . - . ,,.. ·. - ' ' 

La ~dministráción y vigilancia del Trib'únalle corresponde a una Comisión 

del Consejo; de, la; judicat~;a F~d~ral i~tegrado por el Presidente del 

TribÚnalFederál éiectóral, u~Magi.strado Ele~toral de la Sala Superior, y 

tres miembros 'de!'éo'~s~j~de I~ Judicatura Federal. 

En cuanto al presupuesto del Tribunal, éste será propuesto al Presidente 

de la Supr~ma Corte de Justicia de la Nación, para que sea incluido en el 

presupu~~to delPoder Judicial de la Federa~ión .. 

La reforma de 1996 incluyó un importante cambio en la fÓrma de elegir al 

gobierno .d.el Distrito Federal. Su Poder Ejecutivo es ~epreseíltado por un 

Jefe de Gobierno, electo por voto universal, libre, directo y secreto; durará 

seis años en el . cargo; el Poder Judicial es depositado en el Tribunal 

Superior de Justicia y un Consejo de la Judicatura; el Poder Legislativo se 

deposita en una' Asamblea Legislativa, integrada por Diputados electos 

cada tres años a través del voto universal. 

Los tit~Í~res d~ los Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones 

dei Distrito Federal también serán electos mediante votóúnlv~r~~I. 

E,I. grupo Nexos dio aconocer el punto de vista de su grupo de expertos a través 

d~I t~xto ii=iF ~n el principio es /a equidad, de los principales asesores de José 

Wold~nberg: Ricardo Becerra y Pedro Salazar (en ese entonces asesores que 

•· . prestaban sus servicios profesionales al IFE), publicado en mayo de 1997. Desde 

su punto de vista, el Instituto Federal Electoral "se dedicó a construir los 

instrumentos necesarios para dar una garantía que obliga la ley y que es reclamo 

de los partidos políticos: que la competencia se desarrolle en un contexto de 

equidad, vale decir, que ninguno de los contendientes haga uso de ventajas 
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ilegítimas, de presiones~ ilegales, de recursos desmedidos", Con.· ello, basta 

reconocer el cambio en el discurso de los intelectuales identificados con el grupo 
. . 

Nexos, en gran medida porque cinco de ~us Consejeros Editoriale~ habían sido 

nombrados como Consejeros Electorales del C~nsejo General del IFE (José 

Woldenberg, Mauricio Merino,· JélcqueÍine Peschard propuestos por el PRÍ y 

Alonso Lujambio y Juan Molinar Horcasitas que fueron propuestos porel PAN), es 

decir, controlaban el 60% de la máxima autoridad electoral del país. 

Repentinamente, los consejeros designados tenían cualidades insospechadas que·· 

garantizaban la plena institucionalidad electoral. El periódico La Joinac:fá ·fue. el 

más generoso al magnificar la personalidad del designado Presid~nt~ del IFE, 

incluso señaló que como el sociÓlogo era un aficionado al fútbol' y ~le iba" al 

Necaxa, "el más gitano de los equip6s, que durante 57: años~~ n~~ó a sér 

campeón, . que solía gana~ y ~~rde~ •de . modo rigurosamente ill\le~osí~il. ~·que 
abandonó la liga para practicar el emb;ujo de la resurr~cción. ·Jo~é W~ld~nberg, 
presidente del IFE, es necaxist~ dé 'toda la vida. En los domingo~ ':!~~ s~ d~ciden 
en la hierba, esto significa dos'c:°osas: congruencia y.temple ante la ad~ersidad". 
Más que ayudarle, era Jn' re~ursoal:ÍsÚrdo que en ningún· se~ticlb d~~otaba 

,-.,, • . • •·.-.-. -··1 

"congruencia" o "temple a I~ adversidad" como pretendieron decir. Simpl~1T1éílte se 

trataba de utilizar. todo~ ló~'reC'~rsos a su alcance para consolida!' laposÍciÓn de 
un nuevo alto funéiol1ario qúe era colaborador de ese 'mis;no/inedio de 

comunica~ió~ ·~ pa~aih~~er ir~llte a las criticas del sector duro d~l.,PRI ~·el PRO 

.'que veían al nombrado Presidente del IFE como un adversario político . 

. ·~k-~ran·mec:li~a. la refundación de las instituciones electorales se logró por un 

· acuerdo entre dos sectores: organizaciones políticas (partidos, organismos no 

gubernamentales, instituciones de gobierno) y por los intelectuales (centros de 

investigación, académicos, especialistas), que redundó en una tersa transición 

política en el ámbito electoral. La democracia en México se consolidó por el 

acuerdo de sus actores políticos y la acción de sus intelectuales, quienes se 

integraron al trabajo de la reconstrucción de instituciones nacionales y que de no 
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haber presionado, seguramente la transición política hubiera sido mucho más 

lenta y, en gran medida, nuestro sistema político conservaría algunos de los tintes 

autoritarios que lo distinguieron en los años sesenta y setenta. 

El camino de la democracia ha sido difícil y sinuoso: En adelante vendrá el 

perfeccionamiento y la normalidad en las instituciones del Estado; pero, es un 

hecho, los intelectuales fueron una pieza fundamental en la evolución del sistema 

electoral mexicano que aceleró nuestra lenta transición democrática y permitió la 

alternancia política nacional de manera pacífica y sin contratiempos. Su 

intervención para generar consenso entre las elites políticas en un asunto tan 

importante como el sistema electoral demuestra que el papel político del 

intelectual en México ha sido, mediante ideas y acciones, generar consensos para 

brindar legitimidad a las instituciones del gobierno con el fin ·de garantizar.· 

elementos básicos de gobernabilidad en el país. 

Una vez más, en el ámbito de las reformas electorales, el intelectual mexicano fue 

participe clave y no observador crítico de los asuntos más relevantes de ·la política . 

nacional. 
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· 3. 2. Proceso electoral de 1994 y el grupo San Ángel 

En 1993, las pugnas de 16s preca~~i~atos del PRI a la Presidencia de la República 
• .• -· • • • r._ • • ··~ • 

Luis Donaldó Colosio; Manuel carnactio; Ernesto Zedillo y Pedro Aspe fueron 

constantes. L~s des~lifÍ~ci6n~s y, lo~:·9a'lpes. bajos entre sus colaboradores 

también fuero~ inten~6s:·;D~ 1a'ríli~rila'í6~~. l~s intelectuales que se identificaban 
• .... • ' •• "' • • • ·- :, • ' ,, ., ~ < • • - '• 

con cada uno"cte los posibles'6andidatos del PRI ejercieron su influencia para que 

su "preferido~·. ~~tJ\/i~~a hl~n' ~()~¡~·icl~~d1r~nt~'.1os rn'eciio~ 'de·. comunicación y los 

líderes de opinión ~. ¡)'ar ;~pii~~i6, ~~t~ ~1 Presid~~te d~ '1a R~pi:Jbli~. 

El Presidente Carlos Salinas/quien tllvo la d'ecisióri para nombrar el candidato de 

su partido al~ Présict~Á~i~ d~,laRcii)~tiíicia;.ha,~abl~~¡;!~biertamente sobre ese 

~Ei[f ?Z~~t~;iZ ~~füt~~~~~f~:jb~~iJ~~1'!~:;.::~.:,~~::.: 
- ,. -· ~:;~-> }.~~,:~_-:'. ::~.::,.~ 
"'--;.:_;-_,._;~+·~·'.-: ~,,:,,,}; ~= - ,_...,-,,~,. ~;;~~-~--~~·-? -.-

En 1993, pocos días antes de la designación d13 candidafo'présideincial del. PRI, el 
. -- .·.,,-__ · .. ~~,~~-\~¡,·:·\C,"7'.'.-''·~·1..· .. ·-,,·.~ ::1·-'<.':''.: .. {.~.--,:\:.,,' ,:·'"'·: .·. 

gobierno federal, a través de la Secretaría de Déis~rronó,Soci¡;¡l 'que er1eabezaba 

Luis Donaldo Colosio organizó el SeminariolnterÍl~éi~hal~:Í.ib~rt~é(Óemocracia y 

Justicia" para analizar con algunos de lo~'priri6i~~l~s'i~t~i~ctÜ~l~~;de México y el 

mundo, el llamado "liberalismo social"; c~nc~'ptó'~6~~~ci"c:i'~o~ ~i~linas de Gortari. 

Ese evento (precedido por cuatro foros regionales) fue financiado por el Instituto 

Nacional de Solidaridad, institución que sirvió a Colosio para acercarse a las 

clases marginadas del país. En él participaron instituciones académicas como la 

UNAM, El Colegio de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. Al 

respecto Salinas señala: 

"Fue sorprendente observar la capacidad de Colosio para convocar a un 

nutrido grupo de intelectuales y políticos de las más variadas posiciones 

ideológicas. Participaron, entre muchos otros, Carlos Fuentes, Daniel Bel/, 
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Michelange/o Bovero, Héctor Aguilar Camln, Juan José ·Hinojosa, Enrique 

Krauze, Raúl Morodo, Rafael Segovia, José Sarukhán, Leopoldo So/is, Víctor 

Urquidi, Ricardo Pozas, Bruce Ackennan, Brian Barry, Arturo Wannan, 

Leopo/do Zea, Luis Aguilar, Lourdes Arizpe, Robert Bel/ah, Peter L. Berger. 

Alessandro ·Ferrara, Alicia Hemández, Luis Gonzá/ez, Charles A. Hale, 

Friederich Katz, A/an Knigth, Carlos Monsiváis, John · Womack Jr., Ama/do. 

Córdova, Enrique González Pedrero, Soledad Loaeza, Phiiippe Schmitter. 

Jai,;.,e . Sánchez Susarrey, Jorge Hemándéz Cam{Jos, 'F.éderico Reyes 

Hero/es, Francois Furet, Enrique lg/e~ias y Feliciano Sánchez Sinen,cio. ''"" · 

Para ese evento, Colosio contó con I~ ¿yjd~ 'cie EnriqG~ l<ial.J¿~. ~U
0

bdirector de 
- . •. - . . .• ' ,,· . . - . - .. , , . . -~·-'.'<• " .... 

Vuelta~ El inte.lectual aceptó.qu'e él ~súgfrió~lgu~os·nombres" y le "ayÚdó 8.diseñar 
elformaÍo ... cl~levento .... ··~:·', ,~· ; . ·,, '· ·:'.' :>> .. 

-.. :~,:·· _·:::·_::: .--_,---~/ ---~::"<;\·:;~~--<; ''··· ,..;,,·_.,. 

Krauze. también. 8.ceptó:';;~o~~abf:=~~;a~cí · públ~~~Jrit~ ~a~e 'del ·~·~s1ernpeño 
- .. -.,-.··, ,.- ,;_ .. -..,···\, · . . : '·'· '-, ,: --;----;\"',<''• ',,, .: .. )" -',' - •-', ".'": " - .- ,- - •,/ ··;;·- ..._ .. -" ' - ,, 

económipo ·del 9ob,ierrío.'.~pr5ú':Cé>'nlliC(;ió~, y su profun~idad,·cornparéel ímpetu 

. reformadordeSalina~cc:¡n el cie~Cailes";Áú;, más: 

"En octubréde t993i el presidente me citó -como seguramente hizo con otros , 

inÍ~1edtüa1e~~ ~a'rér~ond~ar mi opinión sobre el proceso sucesorio [ ... ] me 

pidió: qÚe l~·_di;ja u~a 'opi~ión ·franca sobre tres precandidatos: Pedro Aspe, 

Luis Dón~ldo Coló~io y Manuel Camacho. Se /a di, con una inclinación a favor 

de.Carnach~. Dado e/:éxito de la refonna económica era obvio que la tarea 

pendiente serla Ía refonna polltica: Camacho tenía la voluntad de hacerla. 

[ ... ] 
Me pidió que hablara con los precandidatos y volviera con una opinión más 

perfilada. Llegué con unos apuntes biográficos en los que fundamenté 

·adicionalmente mis razonamientos[ ... ] pero me atajó implicando que no tenía 

caso: 'todos son tus amigos'. Sospeché que la decisión estaba tomada.''"' 

:!l
6 Salinas de Gortari, Carlos. ,\ll!xico, un paso díjlci/ a la 11wdernidad. Plaza & Janés editores. Estados 

Unidos de América, 2()(Xl. p. 792. 
217 Kmuzc, Enrique. Lo,,·Jdu.,·deAfnrzo. rcvistaLelrn.vl..ihres, no. 3, mar.t.odc 1999, pp. 10-11. 
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Una vez que Colosio fue nombrado candidato presidencial, los intelectuales que 

apoyaron a Salinas durante su mandato también rodearon al candidato 

presidencial del PRI. Uno de los episodios más significativos de esta cercania de 

los intelectuales con el candidato priista fue el discurso durante la ceremonia del 6 

de marzo de 1994 en el Monumento la Revolución. 

Aunque los asesores de 'cotosio para elaborar discursos, eran . ,samuel ·Palma, 

Cesáreo Morales y Javier Treviño, el candidato présidencial buscó y Jogró 

acercarse a varicis intelectuales para que le orientaran~;, ese mofne~to'~n q'.ue su 

'·, campañ~ ' presidencial carecía de impacto én los mediÓs d~ com'.u~icación. 
tmpÚlsado ~or esa necesidad, llevó su discurso al intelectual EnriqueKrauze ~par~' 
qúe le hici~ra observaciones y correcciones". El asesor de C~ld~iÓ, Césáreó 

, Morales,; ~firmó lo siguiente respecto a ese discurso y la cercani~id~ atgünos 
;· . '·,. . - '.' ' - . . - ; . ·'·: . ·,;:• .: . -

intelectuales con Colosio y Zedillo, entonces Coordinador de Campaña; 

"Se /e envió al señor Enrique Krauze la versión definitiva de ese discurso, con 

_ el propósito de que le hiciera las correcciones o añadidos que considerara 

·convenientes, costumbre que tenía el Ucenciado Luis Dona/do Co/osio y el 

Coordinador General de la Campaña, quien ya habla remitido versiones 

previas de este discurso a otros destacados escritores como Ricardo Garibay 

y Monies de Oca. '"18 

Esa asesoría "externa" a la campaña de parte de intelectuales o escritores fue 

t~mbiéri reconocida por el Coordinador General de Campaña, Ernesto Zedilla. En . . ' 

su, declaración ·ante el ministerio público por la muerte de Colosio, dijo que él 

mism~ afinÓ los detalles para que los discursos del candidato presidencial fueran 

, · revi~~do~?n¿e~~rn~nte~ ahora por personajes ajenos al equipo de campaña. 

' SegÚn ét; t~' ~Jeva estrategia de comunicación política del candidato, se pondría 

enmarcha a parti~ de esé discurs6, por 1,0 tanto: 

218 Informe de /a Jnve.~tigac/ón. ¡Je/ l/offii~i-dio del Úcen~iatlu f .. uis /Jonalclo Colosio AJurriela, Procurnduría 
Geneml de la República, Tomo IV Entorno Polltico y Narcotr.ifieo, I' edición, septiembre de 2000, p. 138. 
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"A los redactores del proyecto de discurso se les proveyeron las directrices 

[ ... ]con el mismo propósito solicité notas e ideas a varias personas. Recuerdo 

en especial a los escritores Marco Antonio Montes de Oca, Jorge Hemández 

Campos y Ricardo Garibay [ ... ] Recuerdo que Enrique Krauze te sugirió 

algunos conceptos que el licenciado Colosio instruyó fuesen considerados en 

la versión definitiva. '.1219 

Debido a que el coordinador de la campaña presidencial del PRI había .. sido 

recientemente Secretario de Educación Pública pudo tener una cEÍrcéÍnía relativa 

con los grupos académicos e intelectuales del país: Aél, .corno;'la .rlláxima 

autoridad del área educativa nacional, le corre;pondió evaluar Íos ~Ue~os libros de 

texto gratuitos que elaboró la empresa de consultoría de
0

I grup~' Nf1xos. 

Aunque no existen elementos suficientes para afirmar que Colosio fue designado 

candidato presidencial del PRI por su cercanía con líderes intelectuales, sí hay 

indicios para afirmar que el Presidente de la República buscó los consensos para 

que Colosio fuera aceptado por la elite intelectual mexicana como candidato del 

PRI a la Presidencia de la República. Así lo hace evidente la serie de consultas 

que el Presidente hizo a varios intelectuales para su designación y de las cuales 

he referido textualmente de las declaraciones de sus actores. 

A pe_sar de qué Manuel Camacho Salís tuvo el apoyo de algunos intelectuales220, 

·.Salinas generó el consenso para· se abstuvieran de manifestar públicamente su 

simpatía a ese precandidato. 

Los intelectuales que apoyaron al candidato del Partido de la Revolución 

Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas fueron principalmente aquellos que desde 

219 Jbidcm. 
"º Los detalles de la relación de Manuel Camacho Solis y la elile inlelcctual mexicana están documentados en 
el libro de su princip;1I asesor. el poeta y periodista Enrique MMqucz, ¿/'or qué perdió Camacho? Editorial 
Océano, Mé.,ico, 1995. En el se detallan los acercamienlos y la relación de éste y \'arios intelcclualcs, asi -
como su apoyo en sus colabomdores, los académicos Alejandm Moreno Toscano (historiadorJ), Roberto 
Salcedo (polilólogo), Ignacio Maf\'án Laborde (economista e historiador) y el mismo Márqucz. También debo 
recordar que Manuel Camacho íue un deslacado académico de El Colegio de México y que, a diferencia de 
cuaiquiem de los otros prccandidalos, íue un analista polilico que publicó en diversas ocasiones en Vuelta, la 
revista dirigida por Octavio Paz, aftos anlcs de ser allo funcionario del gobierno. 
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distintos frentes habían militado en grupos de izquierda. El liderazgo moral de 

Cárdenas sobre las organizaciones civiles y ciudadanas por su trayectoria y su 

resistencia soportando los embates del gobierno federal qüe lo identificó ·como su 

principal ádversario políti~ le reportaron b~neficios en apoyos·d~ int~l~·ctuales. 
' . ' . .._ "•', "';:·_,' -

Los principales asesore~ intelectu~les de CuaUhtémoc Cá~~enas para ese proceso 

electoral fu~ron Ad61fo A~~ilar'zin'zer, :Jorge~ G. c~staReda y Adolfo Gilly221
• Con 

',. . - .,. '· ,. . .,. ' :· ... ·•-' -- ., . - . 

diferentes puntos de,vista sobre>lá forma de desarrollar la campáña electoral, 
, .e•· .' .- '--:.-.- ··- . ,. "' ' .. "· '.,, .- ~- ' - < • • - • 

acercaron á su candidato a los principales intelectuales, académicos y periodistas 

ajenos a I~ política del ré~irll~n s~1f;lsta:. 
",·.· ' .. ;'1-·'· 

.:·_,,'_ .·:<. 

Finalmente, el partido polítÍ~oJciJ~ repres'eMta 'a los grupos de la derecha 

mexicana, el Partido ·A~ciÓ~ N~bibn~I: llb h~ l~g~~clo tener simpatías de grupos 

intelectuales, a pe~ar de qU~ ~u f~~dador Ma~Úel Gómez Morín fue uno. de los 

intelectuales mexicano~· más im'po~~ntes del 'siglo XX: El candidato de ese partido, 

Diego Fernández de Cevallos nunca ha sido ¿()~sideradc:i un hombre de id~~s ni 

cercano al mundo de las letras o la c¿ltur~: Élio ~lg~ificÓ,iqJ~ :~o" hÚbiera 

intele~tuales alred~dor de su ca~paña, con excepción de Carlos C~~ti116 Peraza. 

, El 23 de marzo de ese año, Luis Donaldo Colc:isio fue asesinado en la ciudad de 

TijÚana, Baja California. Su muerte· cimbró a todos los actores del sistema político 

mexicano. La violencia y la sinrazón se apoderaron momentáneamente del 

·· proceso electoral de 1994 . 

. La elite i.ntelectual manifestó su preocupación ante la creciente oleada de violencia 

< •. _que empañaba la elección federal. El poeta Octavio Paz publicó su preocupación 

en la revista Vuelta, en el artículo titulado "el plato de sangre", el cual fue leído en 

el princip~I canal de noticias del país en horario estelar por Jacobo Zabludowsky. 

, El premio Nobel Octavio Paz manifestó: 
--- - >,-~---· 

"' Los detalles pueden anali,.:irsc de manera detallada en Aguilar Zinzer, Adolfo. ¡Vanw.v a ganar! Editorial 
Océano, México, 1995. 
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"El asesinato de Luis Dona/do Co/osio es el último de una sucesión de actos 

de violencia que han enturbiado el proceso e/ectorai y comprometido ia paz 

de la nación. Lo que deberla ser una contienda pacifica . amenaza con 

transformarse en un periodo de turbulencias intestinas, como las que 

desgarraron a nuestra patria en el siglo XIX y en los años de la Revolución 

mexicana. ¿Se ha abierto un nuevo ciclo fatal que durante más de.un siglo 

nos llevó de la dictadura a la anarr¡ula y de la anarquía a /a dictadura? Si 

fuese as/, México estarla perdido. No lo creo. 

"La democracia, no me he cansado de repetirlo, es sobre todo. una cultura, es 

decir. es un aprendizaje[ ... ] /a disyuntiva es clara: o somos.capaces de crear 

las. condiciones politicas y morales que requiere la de'rri~~racia moderna· o , 

regresamos a la anarr¡ufa, antesala de un régimen de fuerza. 

"Todos los mexicanos conscientes desean ardientemente. conservar la paz y 

simultáneamente, asegurare/ tránsito pacifico hacia una sociedad más justa y 

más libre. El único camino para alcanzarla es la democracia. Y /a democracia 

comienza con elecciones limpias y pacificas. Asf, lo más urgente es impedir 

que la violencia se extienda. Es dificil, pero no imposible. Se trata de llegar a 

una suerte r:J_e pacto social destinado a lograr no la imposible concordia sino la 

tolerancia." 

· Con su planteamiento inicial, propone un "pacto social" entre los distintos grupos y 

corrientes políticas e ideológicas, sin embargo acusa que los diarios y revistas 

"están llenos de encendidos artículos que son, de hecho, apologías de la 

violencia". Pero también definió tareas para cada uno de los actores de este 

supuesto "pacto social" para que asegurar "el tránsito pacifico hacia una sociedad 

más justa y más libre•. Así, establece: 

"¿Qué podemos hacer nosotros, cualesquiera que sean nuestras ideas y 

nuestras. inclinaciones políticas, para impedir la vuelta de la violencia? La 

razón, madre de la tolerancia, es la única que puede conjurar a los fantasmas 

sangrientos) io más importante es recobrar la serenidad. Es fácil decirlo, muy 

diffcil realizarlo. Ante todo: aunque es una tarea colectiva cada uno debe 

. realizarla en su esfera particular y de manera individual. No pido que reine la 
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cordialidad en las contiendas politÍcas: ·pido respeto por las razones de 

nuestros interlocutores y adversarios. Nuestros vecinos tienen derecho a 
pensar de una manera distinta a la nuestra y esto no los convierte en 

enemigos. En el caso de los escritores y periodistas, nuestra acción debe 

orientarse hacia lo más urg~nte: evitar que las polémicas se cón~ieftan ·en 

riflas. Deben cesar las acusaciones irracionales, las calumnias innobles y los ' 

vituperios iracundos. La literatura y el periodismo, sobre todo los de las ideas 

y de combate, no son ni deben ser un ejercicio de buenas maneras; si lo son 

de probidad intelectual y de Intimo respeto por las opiniones adversas. Para 

cerrar las puertas a la violencia ffsica, hay que comenzar por cerrarlas a la 

violencia verbal e ideológica. •e22 

Para la designación del candidato sustituto del PRI, el Presidente Carlos Salinas 

de Gortari citó a varios actores de la clase politica mexicana, lo cual resulta natural 

en un proceso de esa naturaleza. Sin embargo, sorprende saber que así como se 

consultó a la dirigencia del partido político que buscaba candidato sustituto, 

también se consultó a la elite intelectual "apartidista". Al respecto dijo Salinas: 

"Me propuse escuchar cuidadosamente diversas opiniones. Al dla siguiente 

del sepelio, el sábado 26 de marzo, empecé muy temprano con el. ex 

Presidente , Miguel de la Madrid [ ... ] después me dediqué a es~uchaf- a 

. diversos. miembros del gabinete, gobernadores y dirigentes del PRí,' como 

Maria de los Angeles Moreno, Beatriz Paredes, Jorge de la Vega, Patricio' 

Chirinó~. Otto Granados, Carlos Hank, Femando Solana, JÓ~é Franciscó Ruiz 

· Massieu, Rubén Figueroa; también recibf a intelectuales como Héctor Agui/ar; 

a ·miembros del equipo de Colosio como Santiago Oflate, José Luis 

Soberanes, Uébano Sáenz; asimismo, a Francisco Rojas. •e23 

·:.Aparentemente, resultaría extraño que al momento de la consulta para designar 

candidato a la Presidencia de la República entre la clase dirigente de un partido 

politico, también sea consultada la elite intelectual (que aparentemente no tendría 

"' El plato tle .mngre, fechado 24 de mar1.o de 1994, publicado en la m·ista Vuelta, no. 209, abril de 1994, 
e.8. 
·"Salinas de Gortari, Carlos. Op. Cit., p. 887. 
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que participar en los asuntos internos de los partidos politices) para la torna de 
. . 
decisiones más significativas de una organización política. Finalmente, la decisión 

se inclinó a favor de Ernesto Zedilla. 

Los intelectuales de prácticamente todos los grupos manifestaron su preocupación 

por el clima de violencia en ese momento y que éste podría derivarse en un 

conflicto postelectoral de gravedad que llevara a una situación politica de 

ingobernabilidad y enfrentamiento verbal y físico de los grupos sociales. 

Ya entonces para todos los grupos intelectuales era evidente que el proceso 

electoral federal de 1994 se había convertido en el más complicado en la historia 

reciente de México por el riesgo de no mantener la gobernabilidad interna .del pais. 

El primer día de ese año habla entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio con 

América .del. Norte, pero por otro lado, ese mismo día apareció en. la,,esc;emi 

pública el grupo guerrillero Ejército Zapatista de Liberación Nacional con presencia 
. '•"'· .... .( ·-.- -· -

en Chiapas y con simpatizantes civiles en todo el país. Casi tres mesé's después, 
" -·,_' " ... '' •· ' ~·1.:.. "' . . •, 

cuando fue asesinado el candidato del PRI a la Presider:icia deJ~(~epública,se 

complicó aún más el proceso electoral. Esas fueron las princípalesrázones para 

que varios intelectuales, sin distinción de ~rupo politice o'ide816~i66'ÍÍibst~~ranst.i 
preocupación en los medios, por la posibilid~d~~'~qÜe··;~Í)r~~Llltad~~'~e las 

~~~:::::: ::~:~~:~:~~ª~:s1:;::~~r!j~::~~~}~~ªf ~f~0t~:·i¿~.B~~era ··~n·. 
Demetrio Sodi, en ese entonces un funcionario público priísta de mediano nivel 

que logró acercarse a los grupos intelectuales durante los primeros años de la 

década de los noventa, renunció a la militancia en su partido el 5 de abril de 1994. 

Justificó su salida y su propia versión fue: "porque estoy en total desacuerdo con 

la forma en que se designó al candidato presidencial y con la figura misma de 

Zedilla". Pocos días después, Sodi publicó un interesante artículo sobre el proceso 

electoral de 1994, en el que retornó algunas de las ideas que había manifestado 

Octavio Paz algunas semanas atrás. Afirmó lo siguiente: 
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"Conforme se acerca el 21 de agosto -cJia de la elécción presidencia/- se 

incrementa el riesgo de un colapso nacional en caso de na lograrse un 

acuerda electora/ que comprometa desde ahora a todas /os candidatas a 

aceptar el dictamen y resultado que; dé sobre las elecciones el Conseja 

General del /FE[ ... ] A sólo 126 días de las elecciones, parece que el choque 

electora/ entre el PRI y el PRD es inevitable. Ambas le apuestan ·a ganar 

"limpia", sin embarga, en caso de perder, ambas están dispuestas a /o que 

sea, bien sea a un nueva fraude electora/ para asegurar el triunfO_ en el caso 

del primero, o a movilizar a la ciudadanfa a rechazar el resultada y obligar a la 

cancelación de la elección en el caso del segunda. 

San dos trenes que van a toda velocidad tratando de. llegar en primer lugar a 

la estación en donde sólo cabe uno, pero dispuest'os' a ncued~cir ~u f~e",Za de 

aceleración para, en caso de llegar en segundo lugar, ~p/~st~r ál que llegó 

primero. ·~2• 

Su texto tuvo repercusiones en ·~1 · á~bito' de laelite int~lectÜal ~~xi~na. Uno de 

los más influyentes. escritor~sií~~·p~t,~do.Y~dulado • p~r i~ h1asé ~61itiáá' r{iexiea~a. 
Carlos Fuentes, publicó un importante. artículo el 11. de mayo en eÍ; mismo 

periódico que Sodi, en este te~o titulado Méxiéo: ¿ch¿qu'e i~tai.ri;¡',T,aginaCión 
democrática? recupera la pre~cupació~ . planteada p~r ~1 ••· e'X'p;ií~ta !sobre el 

eveniual "choque de frenes": 
"'~· '-~"~ > ~- _-

. . i . • : ·,: :. : ___ ,· .. ~ j~ ·_ >:.: - , 
. ' ., 

"Dos locomotoras en ruta a la colisión· desastrosa el próxima 21 de agosta. 

Una es la locomotora del PRI (Partida Revolucionario /nsiitucional), dispuesta 

a no perder el poder en México después de sesenta y cinco años de rector/a 

naéianal. La otra es la locomotora del PRO (Partido de Ja Revolución 

Democrática), dispuesto a denunciar la victoria del PRI como un fraude más, 

aunque el más descarada, de una larga historia de irregularidades electora/es 

[ ... ] Los trenes se dirigen a alta vel<?cidad hacia una colisión. Impedir el 

choque, impedir la violencia pose/ectoral el 22 de agosta, es alga que debe 

comprometer a todas /os mexicanos de buena fe [ ... ] Bloques, alianzas 

m Sodi, Dcmctrio.11 126 días de la e/eccírin. Periódico I.11 Jornada, 15 de abril de 199-1, p.5. 
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estratégicas, delegaciones capaces de hacerse escuchar por los tres 

candidatos principales y por el Presidente de la República. Voces de razón, 

de concordia,. de· firmeza. Urgen más que nunca para que los trenes no 

choquen el 21 de agosto y México no entre al periodo más conflictivo de su 

historia ·reciente. Bloques, alianzas, movimientos que ayuden a centrar las 

opciones . dentro de la ley, dentro .del proceso electoral vigilado por la 

ciÜdadanfa, dentro del debate democrático entre candidatos''m 

Fuentes dejó una invitación abierta (que después recogerían varios representantes 

de organizaciones civiles, académicos e intelectuales) para que la •sociedad civil" 

no fuera espectador sino protagonís.ta' del· p.íoceso electoral: 

"Imaginación. La requiere sobre'. tÓdÓ Í~ io~iedad civil, sus organizaciones 

plurales, sus nacient'es cJ~~-;,s, '. ; su; .)ndividuos representativos, sus 

esperanzas indomables: Si toda- ~sto se reúne en un haz, la imaginación de 

todas /as partes, par.Ji ~~'eg~rar qu~ el día de fas elecciones, los trenes no 

choquen, las locomotoras .se detengan y en la estación todos podamos 

abord-.;:,é1 ~o~voydeia'il~IT1bcracia. " 126 

· .. ·:.~-~-·--.": 
:;;·-•;·-· . ; -'.'~o-:->-

-;[le acuérdo:¿on 18',C~~sión ~e.la revista Procesp, e.1 enton~es President~ •. Salinas 

;2;;:;}! 1~l!~f !~!1~~=~:l.ºt,~ÍÚ?l~~~eI~:ª~=~ :t~:!!~:~~Jr;::t::·t:¿e:~~~~~ ~~: 
· • :'~elisión d¡;; la fu¡;;~as pÓlíticás c:ion rl{ouvo de las elecciones y se propuso a apoyar 

···.:, .. , ·:..., •'r' .,, ,,. '·"·"· ·"·'' .. ,, .'· .. - . -. , 

esa iniciativa> Según esa ver~ióll, Salinas elijo a Fuentes: "hay que hacer algo" y 

':es~;º~lg~~· f~e\1~'.~~ú~.i~.p~e~sa ·de~ominaría "Grupo San Ángel" aunque sus 

:'_.:_,::·. ·int9~ifá~:t8S·i~SiSii9-~~~:-eh -ú~füiiria.~Qí"upo plural de políticos e intelectuales". 

~ ~~--~:-/t}J:~t-·::.' .. ; .·:~·,\)· :'· 
., Sobre la~ sospechas que afirmaban que el gobierno federal era el impulsor de la 

: conformación de este grupo también se habló en los medios, la revista Proceso 

cedió espacio a las declaraciones de Demetrio Sodi; •en defensa de la 

independencia política del grupo, Sodi_ subraya que el acercamiento entre muchos 

:;?:?s ,\ff!xico: ¿choque fatal o imaginación democrática?. Periódico IA1Jornaúa9 11 de mayo~ 1~9-1-, p. l. 
2: 6 /hiclem. · ' '. ,. 

180 



dé los ·actuales (66) miembros del existía de tiempo atrás. 

Recuerda que varios de ellos participaban ya .en organ.izaciones simil~res, como I~ 
Asamblea Democrática para el Suf;agio Efectivo que se creó en 1988-, el Consejo 

para la Democracia, el. Acuerd~lN_a~i~h~1·~p~raÚ~.D~rTI.ocsaci~·. el·grupoque 

organizó el plebiscito sobre elecciÓn'.de'aútoriclades en' el Distrit() Federal y la 
iniciativa 20 Compromis;;s p~r 1aó~dioér~cia·~(· · . .. . •. ~· · ... ·· . 

;~i~f l{!ill!4~~t~ii?frl~Pi~f ·: 
·:,·:~_·./:~·:·' <:.:·' .· '~·~',-.. \·"}('·:~~~--:.~ .. .:;.~"- :_ .. ::. .. ··:·--_~_: -,-;_ ,. '.·:«.:'-· .-: ;·,'.;·.· 

~;· -:_,-~. -:./:·,·.>· <- :-r~>::>; .- .. -;., 
éarlosFÚentes recibió el. premio 'prrricipe'cle AstÚrias el 13 ele rnayode ese año y 

en su discurso de recepción cte esa di~u~·¿ió~n~~~lfestó ~·~e Mé~i~o estaba urgido 

de un gobierno "plural" con g~nt~'cl6.'t6cio's' I()~· parti~6s,'perÓ principalmente; de 

gente de 1a sociedad civil. sus palabras iu'ef.~ri 1aiustificación pa~a qJe 1os grupos 

presionaran ª 1os candid~to~~;2 a iXacepiar u~ · "pacto· · de gobierno 

independientemente del.· partido'q'u~jganara, las elecciones .. Sin embargo, para 

lograrlo, era necesario que el'eje articulador fuera urí actor ajeno al gobierno y a 

los partidos. Así surge el. g~upo sah A~g~I. ·. 

Los promotores226 del documento 20 compromisos por la democracia buscaron al 

candidato sustituto del PRI, Ernest6 Zedillo, para que firmara ese texto y 

suscribiera cada. Jrio el~ ~us corhpromisos, pero éste se negó hacerlo y generó 

presión ·de los medios ·cj9 comunicación para que lo hiciera. Fue uno de los 

motivos finales que generaba la necesidad de crear un grupo plural con la 

integración de dignos representantes de todos los partidos políticos, de 

organizaciones sociales y de la "sociedad civil", articulado por los más destacados 

intelectuales de cada uno de los grupos de la elite mexicana. 

"'Revista /'roceso, no. 925, 25 de julio de 1994. 
22

• José A. Oniz Pinchelli, Armando Labm, Jorge Eugenio Oniz Gallegos, Amalia García y Dcmelrio Sodi. 
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La primera reunión del Grupo San Ángel se llevó.a cabo en la casa.de Jorge G. 

Castañeda {ubicada en el barrio de San Ángel, por ello el nombre del grupo) el 9 

de junio y a ella asistieron: Manuel Camacho Solís, Bernardo Sepúlveda, Enrique 

González Pedrero, Elba Esther Gordillo, Federico Reyés-Heroles, Sergio Aguayo, 

Enrique Krauze, Rebeca, Tatiana y Manuel Clouthier, Raúl Padilla, Carlos 

Monsiváis, Amalia García, Francisco Tr~uye( Horacio Labastida, Jorge Eugenio 

Ortiz Gallegos, Agustín Basave, Luis Martínez, Adolfo Aguilar Zinzer y el propio 

Castañeda. Según sus declaraciones a Já prensa, el objetivo de la reunión fue 

"intercambiar ideas generales sol:>r~ él proceso ~lectoral" para buscar mayor 

presencia en los medios de comunk:aC:ióíl y 169rar reunirse con los candidatos a la 
' ,' ,_'.'·-· - ··: ,_ •. . •. 

Presidencia de la República ,Y ~sí ~'abrir. espacio a la transición démocráticá y 

pacífica del país". 

' ' \ '.· ·. ' ' .. \!~;i(< •...•••.•••... · 
La segunda reunión fue el,20de junió, pero a esta ya no acudióManuel Camacho 

Solís (su ausencia fue rr'iotivada· por la reacción de los madi~~ .~ti~ '5~1'\,alarcm al 

grupo de "camachista") 'pero se sumaron otros actores ~eie'vanié~,, entre ellos 

Vicente Fox Quesada, Lorenzo Meyer, ·Jesús Silva-H~rz_og Mii~qU~~. David !barra, 

José Ernesto Costemalle, Armando Labra, Ricardo Garcí~ Sáinz,()feiia Medina, 

Elena Poniatowska, Francisco Cano Escalante, · Sergio ,de la Peña, Teodoro 

Césarman, Fernando Córdoba Lobo, Nestor d~ Buen; René Avilés, Iris Santacruz, 

Luis Felipe Bojalil y Miguel Basañéz. Sin embargo; de acuerdo con lo que 

reportaron sobre el evento los medios de ~om.unicación la n~ta sobresaliente era 

que Camacho había "renunciado" al grupo. De acuerdo con los medios, la principal 

de las razones de la salida de Camacho fue que el grupo había sido calificado 

como "salinísta". Al respecto, el entonces vocero de la campaña de Cuauhtémoc 

Cárdenas e integrante del grupo, Adolfo Aguilar Zinzer, dijo que los acercamientos 

entre el grupo y el Presidente Salinas eran algo normal. Son, dijo, de las cosas 

nuevas que se necesita hacer, "dejar de lado sospechosísmos {sic) para tratar de 

encontrar coincidencias de voluntades entre quienes tienen que entenderse, si 

esto nos pone ante situaciones difíciles, ni modo; son los riesgos que se tienen 

que correr". 

182 



. . ; __ . _._ . 

Una vez que inientá~on desliga;se de los calific:_ativos, iniciaron el acercamiento 

con los principales aC:tcires políti~os del país y del proceso electoral federal. 

; Pri~ero,. el 29 de:]~~io '~budió Diego' Fernández 'd~ Cevallos, candidato a la 

Presidencif por el Pa~idoXc~Íón Ñ~¿i~nal; el jue~~s 14 de julio, el candidato del 

Partidod~ iá R~~6íu~iÓri Demcicrátiéa, Cuauhtérrioc Cárdenas asistió con el grupo 

sá~ Á~ge(~e~~id:~ e~<el ;domicilio. de Ricardo. Garcla Sainz229; Ernesto Zedillo, 

' candidaio pre~id~r1:cial del PRI (quien se r~sistia inicialmente a reunirse con el 

grupO) acudio al domicilio de Elba Esther Gordillo el 17 de julio.zxi Después de 

,· esas reunÍ~rie1s', el Grupo San A~gel elaboró un documento denominado "La Hora 

de I~ Democracia", dad~ a ~oncic~r justo el 18 de julio, día en que se reunierofi ' 

con el Preside~'te Carlos salinasd~Gortari y el Secretario de Gobernación Jorg'e 

Carpizo. 

Finalmente; la última reunión d~I grupo previa al proceso electoral federal fue ~I 21 

<cie\juÍiÓ. ~n ca~á de Dem~trio Sodi. Estuvieron presentes el Secretario de 

·. •. '(3~bernadón y Presidente del Consejo General del IFE, Jorge Carpizo, y los seis 

Consejeros Ciudadanos del IFE, José Woldenberg, Miguel Ángel Granados 

Chapa, Fernando Zertuche, Ricardo Pozas Horcasitas, Santiago Creel y José 

Agustín Ortiz Pinchetti. Algunas versiones en los medios de comunicación 

señalaron que el grupo y las autoridades electorales acordaron "impulsar un 

sistema de conteo rápido a fin de que haya resultados preliminares de los 

comicios a las pocas horas de que hayan cerrado las casillas, así como integrar un 

fideicomiso para pagar los gastos de algunos observadores y representantes de 

los partidos políticos"231
. 

~9 Sobre esta reunión hubo rmís información pública porque se con\'OCÓ a una conferencia de prensa en donde 
David lbarm, Lorenzo Mcycr, Elba Esther Gordillo, Enrique Gonzálcz Pedrero y Ricardo Garcla Sainz 
ampliaron la inform:.1ción a los medios de comunicación sobre la reunión y los detalles de algunos 
compromisos adquiridos con los candidatos. Ahl se dijo que Cárdenas habla solicitlldo a los intelectuales que 
~romoviemn la limpieza clcctorJI, tal como él lo venia haciendo en su campaña clcctoml. 
--'

0 De acuerdo a las versiones periodísticas de la reunión, Zedilla no asumió ningún compromiso con el 
~rupo, simplcmcnlc argumentó que respetarla los ordenamientos legnles en materia elcctoml. 
-

11 Revista Proce.n>. no. 925. 25 de julio de 1994. 
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El principal do~uine~to elaborado por ~I gr~pd f~á públi~do el 29 de juni6 de ese 

año en losmedios de comunicadó~.En prin~ipio a~lara~on sobre su origen y 

algunas de las caracte~ísticas que,· conf~lsa. m6d~stia, los identificaban: 
- - .· - ··~· .. ·:.·,·" -.- ·, ----- ''.:\ _·:·{~· -- ' 

"Es la hora de la democracia, varias· grupos ciudadanos han despertado a 

esta convicción en los últimos años: ~hhorabue~a. Nuestro grupo es uno más. 
. '· 

No busca liderazgos exclusivos, pi slJstituir en st.is funciones y en su 

responsabilidad a las autoridades <electora/es a los partidos polfticos. 

Coinciden en él personas con ideas distintas sobre la vida de México y en esa 

pluralidad asienta su valor: Es un ·foro civilizado y abierto, de opiniones 

diversas pero comprometidas con el futuro de México." 

Posteriormente, describieron lo.que, de acuerdo con la percepción del grupo San 

Ángel, eran las condiciones que imperati~n en el país por esos días. 

"Construir la. democracia, aspiración histórica del pueblo mexicano, es todavfa 

una tarea inconclusa en nuestro paf s. Tal retraso, de por si, contradictorio .con 

la inserción de México en una economia ·globalizada, es más notorio y 

preocupante porque ocurre a fines del siglo XX, cuando la mayoría de los 

paises, al margen de sus diferencias económicas, sociales, éticas y religiosas, 

ha optado ya por la vía democrática. México necesita asumir resueltamente 

su transición: romper la fatalidad de la inercia del pasado. 

Las elecciones del 21 de agosto representan la gran oportunidad para el 

avance democf.ático por/a· vfa pacifica. Como mexicanos preocupados por 

preservaría ·esiabiÚdad ~ la' ·~venencia nacionales, consideramos que es 

urgente llega>~ uri ~omp~miso o PACTO DE LA CONCORDIA que garantice 

la /egaÚdad y ¡¡¡,,¡,¡~za d~I ~roceso e/~ctora/ y la elaboración de una agenda 

transitoria de modernización democrática para el pafs que asegure la paz. 

A pesar de la importancia de los avances en materia electora/ y de 

concertación polftica alcanzados en los últimos meses, las campañas se han 

desarrollado en un ambiente de tensiones y de incertidumbre. Las próximas 
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. ' '. . 

elecciones, seguramente las más. disputadas y complejas df1 nuestra historia, 

se celebrarán dentro de un orden jurídico establecido y aceptado por todos, 

sin embargo persiste el peligro de que el incumplimiento de Ja ley electora/ 

antes, durante o después del 21 de ~~osto,''provoqueh 'la .péITJida de : /a 

credibilidad y aceptación. de Jos 'cándfdaÍós'.' d~ ioi/,a'iii'do~; :de /~s' di~rsos 
actores po/lticos y ' de la ' ciudadanía: : Allf~ 'reside el, "!ªYº'· riesgo . de 

~~;~;.:35~;;tJ~j¡¿j~~"~í~~~;~~~t~~·~:.~d::;: 
1. Apoyar Jos esfuerzos que realizan el f}bbie,:¡,~;: l~s'bonieje~s ~iudadanos, . 
los partidos y las organizaciones ci~é~sjp~)a:·~~~¡;tiia~'.¡á ·•/impie~a. Ja 

legalidad y Ja credibilidad de los próximos /rrib~dcis '~1eét6'ra/~~: X ' · .. · • 
. ' ...... ,_,. ·,·.~-· 

2. Celebrar reuniones con los candidatos 'á Ía Pre~ide~ciia d~ léÍRÍ3pública e 

identificar Jos puntos en el litigio para aiticu/ar ~n ac~e:dó q~e gaiántice 

elecciones limpias, resultados crefb/es y/~ ~reservación de /~paz. ,. .. . ·. 

3. Buscar de los diferentes sectores sociales -academia, empre~arios, 

iglesias, organizaciones no gubernamentales, sindicatos- el compromiso de 
. ·, '··· , .. 

actuar en forma imparcial y con re'speto a las distintas opciones electorales.·~· 

4. Celebrar reuniones con los consejeros ciudadanos del /FE y con él 

gobierno para analizar y poner en práctica propuestas fundadas en las 

sugerencias de los candidatos y de los demás actores socia/es, en el marco 

dela ley. 

5. Rechazar el uso de recursos y de programas públicos en beneficio de 

cualquier candidato y partido polltico. Insistir en el nombramiento inmediato 

del Subprocurador Especial para Asuntos Electora/es para combatir con rigor 

los delitos electora/es. 

"6. Exigir que, dentro del marco de respeto a la libertad de expresión y de 

acuerdo a las facultades legales del gobierno, se garantice la apertura e 

imparcialidad de los medios de .. comunicación masiva, en particular la 
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televisión. Realizar una serie de programas de análisis y discusión, en los 

tiempos y canales de mayor audiencia, sobre los siguientes temas: 

; Democracia y Reforma Pol/tica 
; Justicia y Seguridad 
; Federalismo, Desarrollo Regional y Municipal 
; Desarrollo Económico 
; Educación y Cultura 
; Salud y Ecología 
; Pobreza y Desigualdad 

7. Promover la participación activa de . la ciudadan/a en Jos procesos . . . 

electora/es y contribuir al fortalecimiento de una cultura ·democrática en 

México. 

8. Partiendo de los '20 compromi~os por la_ Democracia',· que· constituyen una 

base de avance c/vico, contribuir en fii elaboración de una agenda transitoria 

de modernización. democrática que ide~tifique/~s continuidades y Jos cambios 

neces_arios en todos /rJs ámbitos ~cdnómfco;"social, po/ftico, fntemaciona/ y 

cu/tura/e Coadyuvar a Ja construcción de los acuerdos que podria celebrar y 

poner en práctica un gobierno de concordia nacional, que tenga como 

propósito alcanzar una convergencia entre todos los intereses nacionales." 

Sus integrantes (y firmantes) fueron: Sergio Aguayo Quezada, Adolfo Aguilar 

Zinzer, Miguel Álvarez Gándara, René Avilés Fabila, Alberto Banck Muñoz, Miguel 

Basañez, Agustín Basave, Luis Felpe Bojalil, Julieta Campos, Francisco Cano 

Escalante, Jorge G. Castañeda, Teodoro Césarman, Manuel Clouthier, Rebeca 

Clouthier , Tatiana Clouthier, José Ernesto Costemalle, Nestor de Buen, Sergio de 

la Rosa, Laura Esquive!, · Gabino Fraga Mouret, Vicente Fox Quesada, Carlos 

Fuentes, Amalia García Medina, Ricardo García Sainz, Alejandro Gertz Manero, 

Enrique González Pedrero, Elba Esther Gordillo, Carlos Heredia, David lbarra, 
. · ... 

Pablo Jé)ílll.e. "Jiménez Barranco, Clara Jusidman, Enrique Krauze, Horacio 

LabasU.dá, Armando Labra Manjares, Javier Uvas, Ignacio Marván, Luis Martínez 

~ ~;\ Fernán'd~z\d~I ca'mpo, Lorenzo Meyer, Carlos Monsiváis, Joel Ortega, Jorge 

• ·'cE¿~~~icio~¡~:Gall~gos, Raúl Padilla López, Elena Poniatowska, Rogelio Ramfrez 

de I~ O, F~derico Reyes Heroles, Jesús Reyes Heroles, Iris Santancruz, Enrique 

Sada, Bernardo Sepúlveda Amor, Jesús Silva-Herzog Márquez, Demetrio Sodi de 
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la Tijera, Alberto Székely, Paco Ignacio Taibo 11, Francisco Valdés Ugalde y 

Alfonso Zárate. 

Respecto al protagonismo del grupo en la opinión'públi<?S nacional, la tesis de 

algunos de sus integrantes adujeron que ánte'la poé:a 'o nula identificación de.la 

ciudadanía con los partidos y organizaciones forrn~les, lo mejor era este tipo de 

convergencias multipartidistas y "ciudadana~< Para Federico Reyes Heroles, el 

Grupo San Ángel "responde a la falta de r~p~~sentatividad real de los partidos; fue 

una respuesta a que no vimos.: que. hubiera en las cúpulas partidarias ni 

disposición ni sensibilidad para':1Íeg.ar ·~ acuerdos políticos que eviten un 

enfrentamiento"; .Sodi dijo "estárn~~ dispuestos a que nos utilicen quienes 
.',\ -, -;:. ,\·'· ·. 

quieran: Zedillo, Cuauhtémoc, Diego;· los consejeros ciudadanos, el Presidente de 

la República ( ... } Nosotros n~ t~~emos fuerza legal, sólo la fuerza de la 

. " opíniÓ~ p~bUca. Claro que el f'~~~icfentei bu~có la reunión con el grupo; nosotros 

' tomamos Ja iniciativa de invitado y él inr:nedi8;tamente convocó. El Presidente está 

: retomando una iniciativa políti=, porqu'e se da 'cuenta de que siguen pendientes 
. . . .,_,_ .. , >'; ·.':r::.:_~~,:'; 

; algunos puntos•. , : · · '· 

. . •' 

Hubo sospechas sobre la supuesta utilización del grupo para favorecer a grupos 

·políticos. Al respecto Javier Liva~ Cantú reveló el sentido de las actividades 

poHticas"cie un grupo creado esencialmente por intelectuales y académicos: "[es] 

· r:riuy. rioÍorio que el presidente Salinas quiere satisfacer las demandas del Grupo 

.. San Á~gel, éJ sabe que si no lo hace, de ahí surgiría un punto de resistencia muy 

fuerte. Además, el Presidente sabe que en el grupo se encuentran muchos de los 

.. . . '.C¡u~ van ~ j~zgar su sexenio, en calidad de historiadores, analistas e intelectuales; 

. <· e~.O'bvio que él está tratando de quedar bien con todos ellos [ ... ] en política todo 

'\inundo usa a todos los demás. El grupo está usando a Salinas para mejorar la 

calidad de. la elección. Salinas está usando al grupo para mejorar. su. imag~n. Lo 

·; importante es que el grupo está poniendo. en la mesa. de disi::usión'femas que · 

estaban cerrados y que ayudan a taponear las fallas. El p'ro~Jema'de fondo sigue 

187 

. f. " '""'·~=~---" 



siendo la dosificación de los avances.Hoy asíamos viendo, con mayÓr claridad 

que nunca, el fracaso de la apertura gradual",: 

Para reuiiir a ungr~~~ tandi~~rso de destEi~d:~~ ~erson~jes de,la~olítica y la 

cultÚrafue.n~ce~ario.consÍder~r ~~chC>s pGnto~ d~'converge~C:i~ ~~·quelaopinión 

IE~?jfif ~~t~.~~~~~I~~rt~~!~J~~Eii~ 
a¿uerdo, : y éste es · ~uy . claro y sencillo: ~¡ IÓs :; Ír~s 'parÚdÓs' ~~. 'encuentran 

• '"' • ' '• / " .,. • ., .,.,-,, ¡" •O.,- '' , •. ·, • ·' ' ,·. \ , , • ··, ·~· 

·distanciados, se necesita un intermediado/Nosotros lo qUe ha'cemos'és 16 obvio;. 

no hay ~ad~ origi~alni ed productcl de~;,'~ ;.-;~~té brill~;,u~ilii~>;; .:< :'.: : .. ····.· .. i . 

El Grupo S~n Ángel se; di~~lvió. ~ 'pesar'. ~e: .. ~ue : varios ·d: ;it~.~·i~tegr~ntes . 

. >a•;~aE~ril~ii~@\~~gf $.~;i~~E~~~~~~~~i~v ·· 
~· ·r:.;: .)/<<_":'.(; .. 

Merece la pena recordar que también durante ese proceso electÓr~í(sÚÍgieron'. 
grupos de "ciudadanos", intelectuales y académicos con un perfilsl~Íia~ ~l'gr~~o 

' - >:- __ :~~:>-·" _.-:/-·- ._;:, .'··~.:: _-:· ... c. 

San Ángel, aunque con menor poder de convocatoria. Entre esos grÜpcis"ápenas"' · 
. ' '- " ;.. ' . ' '" ~··' 

destacó Red Ciudadana, agrupación encabezada por Jorge Alcoce·r. · '" . .:': 
'· .}·- ~-

- '.:., 

Los intelectuales intentaron formar un grupo de intermediación política' ante 'el ·: .'. 

eventual "choque de trenes" pensado por Fuentes y Sodi. Para tener é~ito ~~:·~~~> . 
intención, implementaron una estrategia de posicionamiento político fre~t~· a'. Íos · 

medios de comunicación, los actores políticos nacionales (dirig~nC:ias de los 

partidos y candidatos presidenciales) y las autoridades políticas y electorales. 

El poder de convocatoria en ese año electoral fue el más alto posible en la 

realidad política nacional. El prestigio personal de sus integrantes generó 
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· confianza entre algunos Jíderes de .opinión y· dirige?cia, que respaldaron la 

posibilidad de un~ int~rm~diación de p~rte ~~I gr~po intelectual. 

Sin .. embargo, lo. que·· qued.Ó ~~id~nciad~·;f~e··que las instituciones políticas 

nacionales (iiá~~nse c~Agºr~~o/d~;.~1¡,{, Unión, Instituto Federal· Electoral, 

P~eside~6ia d~ la RepúbUCf!,s0,6retarfcic:f~Gobernación, Tribunal Electoral, Poder 

. Judicial, etc.) fueron reba~adas por un grupÓde "notables· que pretendieron, por 

~ás de dos rTÍ~ses, im~~iíer~'e k1~~ autoridades y, según el artículo de Fuentes, 

· imponer. al país ul1 '9ohieinó ;,t1ura1• J~ tra~sición que dejara al gobierno de las . . ' -, -.·'' . -_ ~ ' 

leyes a un lado, de tal forma que el gobierno de los personajes, una aristocracia 

pura, llevara al país a un puerto de concordia y estabilidad. Pero, los resultados 

electorales fueron contundentes a favor del candidato del PRI Ernesto Zedillo, lo 

cual cerró ese capítulo en la historia de la elite intelectual mexicana y el poder 

político. 

Los resultados de la elección presidencial fueron los siguientes232
: 

.,., .. . .. . . .. 
PRI Ernesto Zedilla Ponce de León 17'181,651 50.13% 

PAN Diego Fernández de Cevallos Ramos 9'146,841 26.69% 
PRD Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 5'852, 134 17.07% 

- ---·--~ 

PT Cecilia Soto González 970,121 2.83% 
··------~ 

PVEM Jorge González Torres 327,313 0.95% 
PFCRN Rafael Ignacio Aguilar Talamantes 297,901 0.87% 

·-·---- ·----
PARM Alvaro Pérez Treviño González 192,795 0.56% 
PPS Marcela Lombardo Otero ._-1..6_6,594 0.49% PEM. Pablo Emilio Madero Belden 97,935 0.29% 

No registrados 43,715 0.13% 
Votos válidos 34'277,000 100% ----
Votos nulos -----1'008·.291-- · 

Total -~.?_'2!l_!j,291 100% 

La participación ciudadana histórica del 77.16% del padrón electoral nacional, 

sorprendió no sólo a las autoridades gubernamentales, sino también a los más 

prestigiados analistas políticos e intelectuales. 

:m Fuente: Instituto FcdcrJI ElcctorJI, Dirección Ejecutiva de Organización Elcctoml. 1-:Stmlíslica ,Je las 
e/eccio11esfedera/es de 199./, p.17, México, 1995. 
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Los contundentes. resultados y la tranquilidad .en las calles en los días que · 

siguieron a la elección, evidenciara~· que los intelectuales d~I Grupo San Ángel 

fueron rebasados por la realidad y estaban sle~do .avásaÍfados por la íllagnitud de 

los resultados alcanzados~ :> .. "', ..... ;>; ~ ~:.'.:'_.;:~ .--'· .. . _ 
:1·. 

A pesar de las tímidas rnªíJifestaciones de los militantes del PRD;'el resto de los 

partidos aceptó···.su'~~fr~~aBf?~;¡~~~1.~~;~~.~1.ir~9~:;:cJ~.·~1~~,~~-.;;r,?~~.··habían 
manifestado cierta sí~p~t.ía hacia .el gobie~n()' ~rdenista tard~roñ.~varios meses en· 

. justificar su ala~~i~rn~~?IÍ~~~?.f~ci~1Wfc~~~;?,í~~¡~~~\.~~d~;~1.ci~ 1994: ,, .... 
Una. vez• que había íniciad~;·¡~,;9~~~ti~~~b~8~~J;~~Ait~1·ci~ Ernest~·;irdillo~ el 

politólogo Lorenzo Meyer, de los prin~ipal~s ideól~gos'' de la i~qui·~~da mexicana, 

justificó a~í, .aludi~ndo auri .: h~cho ~j;;~~;~¡:ti6:c~~~·~1~6t6~at,• I~ .cr~ación y el . 

. · 'prbt~goní~llló delgrJpo San Á~~e.1:',<• ·. ':;·~· ····; /.; ;!:'<::;~~> i ,;< : . 

"Desde. la noche del . 21 de ~go~t~ de 9~.; ai 'i;o1iobi~ii ;'¡~~ resÚÚai:J~s ' 

electorales preliminares, desde las altur.is .. del poder y(Jfis~i/íos_cuarteles de 

la 'oposición real', empezaron ·ª dej;rse ofr /as' voces, burl,ona~, saTcástiC:as y 

despectivas, que preguntaban: ·l Ye/ ~ho~ue de t,¡,n~s del i,J~ ta~t~ habla~n 
e1 puñado de despistados º resentidos?',· º 1os que annTialian: ·E.n efecto, 

hubo choque, pero fue entre un tren bala y un annón'. Por meses, la cadena 

de ironfas de los que siempre han estado en o con e/poder-a ia oposición, 

'ni la veo, ni la oigo'- se prolongó hasta el cans.ancio. Pues ·bien, 

desafortunadamente resulta que el choque sf se dio: exactamente cuatro 

meses más tarde de lo previsto --ii1f 21 de diciembre- y, los resultados son 

trágicos. Es verdad que la colisión no fue entre el PRI y la oposición real, pero 

se dio entre el tren del autoritarismo, de la prepotencia y de fa 

irresponsabilidad neo/ibera/es --i3n ese tren fbamos, de buen grado o por 

fuerza, casi todos los mexicanos- r.el tren de la realidad, que iba con una 

carga muy pesada: miles de millones . de dólares de importaciones 

acumuladas en exceso de nuestras exportaciones; ¡ni más ni menos que 101 
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mil 699 millones de dólares en déficÚ acumuládo en Ja cuenta comenté' entre 

1988 y 1994!"'33 

Es decir, los intelectuales decidi~rc>~ cambiar· ~u. discur~o para legitimar su 

excesivo protagonismo durante I~ ~mpañ~' elE)~tor~I de 19S4, par~ cli.sfrazar su 

evidenciada intención de. suplir. a las. instituciones electorales· ábeptádas por los 

partidos políticos nacionales;p~{a jt~tiftci.f·~¿ te¡;;ía d~l ·~clióq~~··ci~t~erie~~ ... · < ·;<l<.::.-)'.~~;;_, '':···. '"':: __ \·,::,, ~,- . - .::~.- >~~:-~~'_'. ; .. 

Por lo demás, hubo quien~s·:·d~~~El sus coTumn~s éil :diver~os:níedios de 

comunicación, interpretar~~· Ía ~i~.o~i~ d~ Z~dillo como ~~a ~~~solicJ~ciÓh política 

de la clase política. gobernante y' comouna aprob~~iÓn im~Íí~it~ ~ · 1a gestión 

gubernamental de C~rlos Salinas de Go.rtari. 

233 Meyer, Lorenzo. l.iberali.wrw Autoritario. Editorial Océano, p. 235. Este articulo fue publicado 
originalmente en el periódico l/ejim11a con el titulo "Finalmente, los trcnc:S si chocaron" el 5 de enero de 
1995. 
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3. 3. Chiapas y el EZLN 

El,1 de_ 13nero el~ 1994, cuatro municipios del estado de Chiapas (San Cristóbal de 

•la~ cás~s, Alta;ni¡~no, Ocosingo y Las Margaritas) fueron ocupacj6s violentamente 

por uri grLJpo 'árlllado autodenominado Ej~rcito · Zapatista de Uberación Nacional 

(EZLN): La~~rti~Ín~sa sucesión de acoiiteci~ie~í6s'implicó_ qu~:1~s medios de_ 

•-·• comunicaciÓ~ • pusieran' corno. tema ri~d~-~al e i~te~~aci~~~I el _ levantamiento 

• •_-.··· n~o~apatista ~n Chia~as .·•' ·< . • · · -
-: ·~, 

. En su 'oebÍaracfó';-, de )a ~~,~~h~~ndo~a234, el EZLN dio órdenes a sus efectivos . . . . . ' '· .. ' . . . . 

para: 1. Avanz,ar hacia l~,Ciucjad de México venciendo al Ejército Federal para 

deponeral Présidenté pe la RepÚblica; 2. Respetar la vida de prisioneros; 3. Iniciar 

juicios a soldadosdel Ejército federal mexicano y policía política por traiciém a la 

patria; 4. Formar nuevas fi1as del EZLN; 5. Pedir la rendición incondici6naÍ de 

cuarteles enel11igbs; }', a. suspender e1 saqueo de 1as riquezas nát~r~1~s-~n 1os . 
·_ - • , •• ; ,,••_¡ ; _ .... _ . - - ' •• _ . ; •· .-:.·· .-, •. 

JyQ~íes- ~ortF~-'~-~-as··pa~ __ el.EZLN. """- ·, . .,,, ,{ ,,-
> 9e ac~erdo con ~I profesor Raúl Trejo Delarbre "la historia de 1~·:6ó'iT1unicación 

~,1.~:~:;t:;:: :::::~:;:~:::~~1~~tt~~J~1l~~r~· 
· · •· •· p;r~ tenerlo en la primera plana de todos los periÓ-diC::~~:Ó(~6,:i;6''~¿tk prindpal de 

los medios electrónicos. :·}•; • '<e_,-•,-; - . · · 
·!;~::>· -"-::::.··: ,. '·::~;-.'_ ·-,~ . 

. ' :".--~" . :., ,. . . - ~ -

En México, ningún acontecimiento había ocupacj~{t~I-; ~~Rl~i~. de ·;;,~nera tan 

rápida, en los medios como sucedió con el levaritélmienío'.zapatista'. ., 

"Se trataba de una guerra extraña, que incluso llegó a ·~'er trivializada por 
.• • - -- • .• - > • ~ .-., • • ' ' - •,·e ·, - . .,, - • 

algunos de sus propios protagonistas y por un segmento 'de los medios de 

"'' Ver Declaración ele la Selva l.acanclona public:ida en eÍ pcriÓdi~ /.a Jornada, 2 -de enero de 1994, p.3. 
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comunicación.' Fue, la ·de Chiapas, y ·al menos. hasta q'ue se iniciaron. ias 

negociaciones para ta ~á'z. Una gueiia qÜe se libfó más ~rí tos medi~s que en 

la selva. Hubo vlcti~as,>es cierlo (más de un centenar de muertos/sin contar 

centenares d~·herldos'y ~il/ares de desplazados) p~ro de riinguri~ manera 

l/egÓ a s~r un~onflict~. de las dimensiones que en los prirr;.ero,s dfas ~~recia 
que iba a alcanzar. Luego del cese al fuego, pero también antes, en gran 

medida las h~stilidades se desatTOl/aron en el plano de la prop~g~/ida; con /~ 
adhesión o la condena de distintos sectores de la sócied~'d.~·~;p~sada 

·puntual -Y a veces magnificadamente- en los medios'i::te'~"om0i,i~'ación:"'35 . 
. ·:,.-,'. 

3.3. 1. Los intelectuales frente al levantamieáto 'za/)áiista' 

Los analistas e intelectuales cumplieron sU 'función social y, de inmediato, se 

amplió el. debate sobre Jos orígenes, las características, las circunstancias y Jos 

actores del movimiento zapatista. Por ello, he clasificado en dos categorías a Jos 

intelectuales que se manifestaron durante Jos primeros días y meses sobre el 

conflicto: Jos progubernamentales y Jos prozapatistas. Pareciera una simplificación, 

sin embargo, como detallo adelante, Ja elite intelectual tendió a radicalizar su 

posición política e ideológica respecto al levantamiento neozapatista. 

3.3.1.1. Los progubernamentales 

Este grupo de intelectuales se sumó a Ja posición que tomó el gobiernofederal y el 

Presidente de Ja República. En muchos casos, se sumó á ·~ús' intenciones de 

sofocar el. levantamiento animado. por ",marxistas• y en ·otros. momentos tuvieron 

.. que cambiar su discurso e~ Ja 111edida qJe el mi~mo g~bierno federal cambiaba su 

d~~islÓn de el<tém1in~r á l~~::i~.P~~is!a~' ~lz~dos. La contradicción fue una 
' ·<'· •· •• ,-.. ,,_,,, .... ·_ 

constante en estos intelectualésY,'.'.sús'posiéiones han ido cambiado a Jo largo de 

Jos siete años que ha di:i'racl~·e1'fbómé:!o; pero siempre, incondicionalmente, ha 
... ,. '·-

mantenido su apoyo a lo que Jos hombres del poder político deciden. 

235 Trcjo Dclarbrc, Raúl. La comutlicación enma.,·carada. Editorial Diana. México. 199.J. 
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El grupo_ Vuelta se manifestó a través de· Octavio Paz, Alejandro Rossi, Luis 

Villero, Enrique Krauze y Jaime Sánchez Susarrey; La simpatía que mostró 

Octavio Paz haciál~ actitud del Presidente Salinas fue evidente. 

··El_ poet~ mexicano,. líder del grupo Vuélta,d~cí~ q~~ er~~'l:)j~~'d,e,P(ileba los que 

vivía México. Primero, aceptó que los suce.sos de Chiapas proV'oearonéxpectaCión 

y angustia, además de que había una "in~sitad~ ~f~rve~é~~C:ia~. q~e tlábiaagitado 

a un vasto sector de la clase intelect~aÍ :;:r;~~jci;Ja;:'c:Í~'!~'(·fo;IT1a q~~ su ~rimera 
,,;~ >.:·;~·._._ •.• · 

postura fue atacar y descalificar .. a l?s intelectuales' c:jue'.simpati~aron con el 
<.'".;;': 

movimiento: - '.; : ~~,:, ~ 

"Me refiero no a tos intelectuales que trabajan iit~nci;~~in'ente en sus 

gabinetes o en sus cátedras sino a tos que llev~n ta v~i~ánt~nt~ ..::estrellas y 
• '.. ,, > 

coro- en ta prensa. Desde comienzos de enero los. diarios aparecen 

atiborrados de sus artlcu/os y de sus declaraciones colectivas. Hijas de una 

virtuosa indignación a un tiempo retórica y sentimental, estas ruidosas 

manifestaciones carecen de variedad y terminan infaliblemente en condenas 

inapelables. Somos testigos de una reca/da en ideas y actitudes que 
. ~ . . - , 

creíamos enterradas bajo tos escombros -cemento, hierro y sangre- del muro 

de Berlfn. Las recafdas son peligrosas: en lo ffsico indican que el .cuerpo no 

ha sanado eternamente, en fo moral revelan una fatal reincidencia en errores 

y vicios que parecfan abandonados. La historia no ha curado a nuestros 

intelectuales. Los aflos de penitencia que han vivido desde el fin del 

socialismo totalitario, lejos de disipar sus delirios y suavizar sus rencores, los 

han exacerbado. Docenas de almas pfas, después de lamentar de dientes 

afuera fa violencia en Chiapas, la justifican como una revuelta a un tiempo 

inevitable, justiciera y aún redentora. oe3
• 

Su texto fue un conjunto de lamentaciones provocado por la existencia de 

intelectuales de izquierda, por la simpatía que provocaba la personalidad del 

misteri.oso Subcomandante Marcos, por la acometida de los medios para cubrir 

con ampliÍud las distint~s posturas ideológicas respecto al Ejército Zapatista de 

,,. /Jin.1· de pruehn, especial de la rcvislll Vue//n, febrero de 199-1. 
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Liberación Nacional. En el texto qUe ahor~ analizo, el Premio Nobel de Uteratura 

destaca las caracterísiiJs que debe t~n~~ el intelectual fr~nte al conflicto 

zapatista: criticarlo y tclmar partido después.:· de desCifrarlo, tal ·como 

aparentemente lo hizo: . - - - - . -, 

"Los hechbs sociales ion com~l~jos. La función del intelectual ~o~siste en 

esclarecerlos• y descifrarlos, hasta donde sea posible. Sólo después del 
- ' -.. ,_, .. . ·' _., 

análisis se puede, ·:Va,ún se debe, tomar partido. Pero muchos de.·nüestros ·· 

intelectuales han escogido to más fácil: juzgar sin oír. Algunos se obstinan en· 

proclamar la espontaneidad de ta revuelta. Por lo visto no hán o/do ái leido a 

los 'comandantes~ Lo mismo en sus apariciones en la televisión qu~ en sus . . . 

comunicaciones a ta prensa han declarado una y otra yez .. que hablan 

preparado su movimiento desde hacia muchos años. Añadén con oigullo que 

su organización es un ejército, no una mera guerrilla. ¿Qué decir ante ~sias · 
declaraciones? Pues exactamente fo contrario de lo que han dicho y dicen 

nuestros creyentes 'en la espontaneidad revolucionaria de las . masas'. 

Empeñados en lavar a tos insurrectos de Chiapas del pecado de 

'premeditación"'137 

Jaime Sánchez Susarrey publicó d(")~ ~~íc¿lo~ de análisis sobre las causas que 

originaron el conflicto clÍiap'aneco~.· DestacÓ que la revuelta no tuvo sus orígenes 

en la miseria en la que vív~n l~~·~~,rii~Íli.dades indígenas chiapanecas y también 
r .,- - • • • ··,'., --- • • • ' "• ~' ->' • '• '•" 

en,fatizó. · 1a notoria··. orientaC:íóri , icJeBIÓgica del movimiento. Para explicarse las 

r~zones por las q~e el EZLN ~~ }~~- ~ete~ido antes de levantarse en armas el 1 de 

. ·<'. enero supone Íre~ opciones:.~) la c.omplícidad de mandos medios; b) la indolencia; 

:.: jr:r~~ti~~?¿:~:~t~:~i~~:p~~ZCÍ1!tZe.~~~::i~:s;º~:ª~:ch~s ~~1~:~:s i:~~:~::~~ 
•. )so~;ta~.Í~~ gJe~ríll~rÜ~: Sólo entC>h~~s•se 'podrán concentrar los esfuerzos en 

\.•·.·· prdgraina~ para ~mb~Ur el/~~~96,)a,~obreza extrema y el caciquismo regional" . 

. · . ~or elio;. consideraba crítico él rnorneni(") que vivía México: 
•: · --º-~'-~ .0 ·= ·: ··= _c:~_o.·:::: ... _.,:· __ ' 

231 /hiclem· - · ·, -
2311 l..~.,·111i.~terlos tle Cltiap~.\·, Pcriódi~o Ue/orma, 8 de enero de 1994; J.us m/.\·terltJ.\" de Chiapas 11, Periódico 
Refi>rmn, 1 S de enero de 1994. 
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"El modelo de desarroÍlo económico depende de la estabilidad poÍítica. Si ésta 

se rompe, el flujo de capitale~>se detendrá y el déficit d~/a balanza ~omercial 
será incosteable. Ha•llegado, pues, e1·~oiiento•de dar·un•graá salto 

adelante. '"39 

También, eranalista de Vuelta censuró al é:andidato del PRD a la ~res.idencia de la 
,_' '-".',._ ·":;.<'(.·:''·'''_·.:-. ·'.-'··... .e::.:>:.< .. ,·.· .. ·--~-'»-· - -~-... ·.,_:'.e'.;_· ... "-;>-•,·.;_·,:-·.~·'',_·,·, . 

República, Cuauhtémoc! Cárd~n~s y lá postura del PRO p'of:simpatizar con el 

Ejército Zapatista:A~i~i~~c{;, des~alifiéó' a aqué11bs qu~. por·~;b~~dinlensi~n~r los 

acontecimieníos ;
0

dé1• 1. 'cié: enero' provocaron.· reacciones e~ c:Elc'l!ln'a····c::ie •medios 

internacional~s y d~div~;~~i~ector~s de la sociedad: 

"Lo~ exces~~ v~"ro~1~~ ~o contribuyen a las negociaciones ni al desarro/10 de 

una dult~f;; t~le~~ti/'si se está por la democracia, ya es hora de que las 

palabra; co/respond~n a las cosas. Es indispensable que el ·PRO y su 

·. ca~didato s~pesen el peso de las declaraciones y de las posiciones que 

asumen.'"40 

Los intelectuales del grupo Nexos analizaron esos acontecimientos encabezados 

pÓr Héctor Aguilar Camín, Víctor Flores Olea, José Woldenberg, Luis Salazar y 

Raúl Trajo Delarbre. 

La virulencia de Aguilar Camín en contra de los neozapatistas fue tal que afirmó 

que en esa guerra que inició el 1 de enero, confluían (además de la opresión a las 

etnias chiapanecas) "un resumidero de delirios ideológicos y militares, que agrupa 

una peligrosa colección de desechos: fosilizaciones ideológicas de la vieja y la 

nueva izquierda, religiosos anclados en la teología de la liberación, desempleados 

de la guerra centroamericana y un abasto militar cuyo financiamiento está aún por 

ser explicado"241
• Además, no desperdicia su espacio en el principal semanario de 

información política para salir en defensa de las políticas que el gobierno federal 

impulsó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari: 

2l
9 Los mi,\·terio.t ,/e Chiapas 11. Periódico Reforma. 15 de enero de 1994. 

240 Las palabras y las co.ms, periódico Refi1rma, 12 de ícbrcro de 1994. 
141 La exp/osiUn de Chiapas, Semanario Proceso, 10 de enero de 1994. 
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"El tiempo dirá. No obstante, puesto todo junto, la explosión de Chiapas 

parece más el último capitulo de las agotadas guerras centroamericanas que 

el primero de /a futura inestabilidad violenta de México. Su catártica irrupción 

no niega, sino confinna, el proceso de internacionalización del pa/s: el fin de 

su insularidad orgullosa, la penneabilidad de todas sus fronteras a los buenos 

y los malos vientos del mundo. Y no desmiente, sino refrenda, fa urgencia . 

de la modernización ya emprendida, poniendo en primer ··plano las 

modernizaciones esenciales del futuro". 242 

El entonces Director de Nexos encontró dos culpables del alzamiento armado en 

Chiapas. El primero, el gobierno federal porque, a pesar de contar con la 

información de seguridad nacional al respecto, no hizo nada por frenar la masacre 

de los primeros días de enero. Pero, de acuerdo a un segundo texto de análisis, 

un segundo responsable fue la iglesia católica porque "catequizó mucho tiempo la 

zona con el evangelio liberacionista y porque ayudó a contener 10 acción 

preventiva del gobierno ( ... )pero no ayu!=fó ella misma a contener el movim.iento 

que se fraguaba, el cual, dados sus largos años de experiencia y conocimiento de 

la zona, no podía desconocer"243
• 

:,·:.-;;~\" 

Sobre estos ejes se fundarmmtó .. la posición inicial de la mayoria.de)osa~~lis.tas 
de Nexos, pero al transcurrir de unas pocas semanas, la h:Íe~'d~rciiá1~~~'.y~ la 

conciliación (justo al tiempo que el gobierno federal proponía í~ 'a;fi~¡~Úa.,y/lina 
mesa de diálogo) eran la mejor solución posible frente al problem~'q~·~~~f~~~Üíba 

. "·;·;·.,--·i. . 

el país con la irrupción zapatista. Así se manifestó desde un principio Víctor Flores 
·.·' -, '•!'. ·'·, < 

Olea, quien planteaba un dilema entre moral y política, en un inteligente texto 

sobre el conflicto destaca q~e las instituciones de la República se enfre~Í~b~~ a 

dos problemas, uno político y otro moral: 

"Hace décadas que· no ocunía, en esa dimensión, un hecho trágico de esa 

naturaleza; un he~h~ tan grave se convierte fácilmente en agravio nacional y, 

:
42 /biclem. 

:!.n E/ reina de este muñdo, scmatÍario /'roce.vo, 24 de enero de 1994. 
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eventualmente, en multip!idador de má.s violencia, Si h~y actos de violencia 

en los desesperados las insiituciones .·de la República· no pueden incurrir en 
: . - :.·:...·· .. - :: . .... .!e:., ' 

otros actos de violencia que puedan ser equiparables. Hay ocasión en que Ja 

mora1 debe estar por arriba de 'ª razó; de i=stado. F>ór eso deben evitarse . -...... ·, ,. -. . . 
más 'muertes i:Je .. •Jos desesperaÍ:JcÍs: . el.· gÓbiemo ha de buscar acelerada, 

esfotZadamente, una ;~lució~ que ~e~ inenos cruenta y ~ás politica, que sea 

negociada y moral. Que tenga ~~m~ bas~ la razón y el diálogo. No puede 

dejar de recordarse que/a IÍist~ria regresa inváriablemente con su infalible 

severidad para juzgar los adtos del poder, también la actuación de los 

transgresores, y la ' .ética y" Ía .. eventual ponderación de los actos de 

gobierno. '244 

Apenas un~ -~ema~a después, Flores Olea mantuvo su postura de defender el 

diálogo como la. vía 'de solución al conflicto. Sostuvo que la línea de la política 

civiliz~da es la. más conveniente para todos, con menores pérdidas en vidas y 

recursos,_ la· única capaz de .conducir a significativos avances democráticos e 

institucionales. La cercanía con el gobierno en turno se esclarece cuando, 

después de ensalzar la virtud del Presidente Salinas para cambiar a algunos 

miembros de su gabinete y así darle mayor legitimidad a la negociación del 

conflicto y al proceso electoral de ese año, dice "la grandeza del hombre de 

Estado consiste precisamente en tomar la oportunidad y, con la sociedad de su 

lado, realizar una obra de verdadera creación histórica"245 corno posibilidad para 

que Salinas trascendiera como estadista, cosa que no tuvo la capacidad de hacer. 

El grupo de intelectuales que militaban en la izqui~r~a ~i' que, por distintas razones, 

se sumaron a colaborar en las instituciones del Est~Cio mexicano tiene en José 

Woldenberg, Raúl Trejo Delarbre y Jorge Alcocer;·a;l_os principales estudiosos de 

la realidad nacional. 

Woldenberg, miembro del Consejo Editorial de/Vexos y coordinador de "Cuaderno 

"
14 l'ol/tico y moral, periódico /.a Jornada, 8 de enero de 1.994. 

245 !.as lecciones ele Chiapas, periódico l.aJornada, 14 de enero de 1994. 
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do Nexos", suplemento de análisi~ político ele la revista, publicó diversos textos 

para analizar el conflicto chiaparíec6. búrante los priméros ciíascie ener~ c:le 1994, 

su principal preoc~pación e~a "detener el fuego, "frenar la violencia, ~t~jar la espiral 

de sangré·: • · · ;L: . 
"La .condena a la violencia debe ser clara y sin subterfÚgios. Nada la:}u;tiflca, 

. . . ...... , . ., ... ··-., '--·. :-- . 
· no sólo po"ii:¡ue agrava lo que dice querer remoVer, sino porqiie la niueÍte 

circular y iecurrénte es e1 peor escenario posible pa~ tddcis"1r .. :/'Pa'fece - ' ... · ,, .. ,_ ,.' - - -~· .. ~' ' · .. - . 
necesario insistir que la· idea de la violencia como una· fórmula de "eBpiación,. 

como un . expediente para refundar la polltica, solo 'sim para': reforzar él 
/ .. : '~-.';_-;-::'.:-·.:.\ _: ( ... - ··, ... · 

·protagonismo de los cuerpos armados, para incrementar· /a : tensión. y 

.. multiplicar/as arbitrariedades'R46• >• .. . ·.;. __ -:_.:'_:~ --~\~;>::..: ;..,, .. : 

Woldenberg publicó, . en el semanario etcétera, un t~Xt() enel'. que confirmó la 

posición de los intelectual~s de izquierda, en'don~e s~rl;i~a'~tfos ~ su Cáusa: 

"La. violencia•·nci es hoy un ~xpedÍente de la,polftica'siho. de·/~ negación 

mis;,,a~de[a.políti~a. Atajarla, desactivarla, no ~oncedef1e niflguna virtud 

curaiivá, es Úna tarea de todos. Y cito a Carlos Monsiváis porque no Jo puedo 

.decir ' de "mejor manera: 'estoy convencido, cada vez más, y Jos 

'acontecimientos de estos días me lo reafirman, de la profunda, devastadora 

inutilidad de la violencia, del callejón cerrado del que parten y adonde llegan 

todo vo/untarismo y toda alucinación mesiánica'. Estoy de acuerdo con mis 

amigos del Premio Chiapas (se refiere a Juan Bañuelos, Carlos Jurado, E/va 

Macias, Osear Oliva, Carlos Olmos y Erac/io Zepeda): la violencia sólo 

conduce a la violencia y no se justifica. Hay demasiadas evidencias históricas 

al respecto, y ahora, demasiadas evidencias cotidianas". 241 

En su tercer arÚculo sobre el éonflicto Woldenberg no sólo censura la vía violenta 
- ,. : ·._ -

del EZLN sino que ·ahora critica a aquellos que manifestaban su apoyo al grupo 

armado. 

246 Nu nos aco,\·tumbremus a la guerra, periódico La Jornada, 8 de enero de 1994. 
241 La guerra de Chiapa.<, semanario elcélera, jueves 13 de enero de 1994. 
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"'Personalidades democráticas', organizaciones-iso~iales, polfticos y aun 

partidos, no sólo prefieren eludir el tema, sinoique al parecer quedaron 

fascinados -encantados- ante el expediente armado. Imagino que no fueron 

las proclamas del EZLN ni sus reivindicaciones (ni las micro ni /as macro) ni 

su base social (la marcha de Xi~Nic/Í a• ia- capitál no sacudió de la misma 

manera), Jo que conmovió a buena parle de Ja opinión pública, sino que fue la 

'Declaración de guerra', Ja existencia de. un ejército y el despliegue de la 

violencia, Jo que excitó e incluso entusiasmó a muchos'"48
• 

Al explicar las razones que identifica para que personajes u organizaciones se 

sumen a apoyar al ejército clandestino, caracteriza ocho "alimentos" del apoyo al 

levantamiento zapaÜsta: 1)la violencia como llamada de atención extrema por las 

vejaciones contrn 1b; indígenas mexicanos; 2) Ja violencia como venganza contra 

; el triu~falismo glJb~~llamental de Carlos Salinas; 3) Ja violencia como expresión 

nláxin1a•deJ'•rli•¿c:;hi~mo.político" es decir, de valentía y dignidad; 4) la violencia 
'·'" ·'· ,·• -···'", .. 

. :coinci expresión c:féio,s pobres, base del EZLN; 5) Ja violencia como sinónimo de 

...••••• revoiücié>n; ~j Ja violencia en Ja historia, como una forma de trascender más allá de 

.. ··· :~ia ~~Y~~{;;;.~;(?¡/~~t~ia~violencia •actuarcomo sociólogo"; 8) la influencia del 

.. ''•rniC:roclimá" del silencio ani~ Ja ~iole~cia. 
't ~ ,.. :• ' ' ·-:·;; .; ·, 

~ .. ::·. ·- ---<-:-~:;.·~::·.-.-~:::,:'..;)·:-::1 ,;· .. ~-"r·,~< 

otroJáclo, LUis Sala~~l'pl.lbfi6ó~n interesante texto titulado • ... porque de ellos 

es eÍ ,;;~b d~ Ía ·¿i,~j¡;d;d ~i~U~'Lol!/int~lectuates y la política'241 en el que intentó 
•••• ·<" .-· , ' ",' ' ·' "'', • .,;'• ' ,-'_._.o~"-. 

legitimar Ja posic:ion'del.grupo intelectual al que representa, argumentando que si 

''eilos coi~~lcflafí_d~~el gobierno<federal era porque tenían Ja razón, porque Nexos 

.·. y quien~~ ~stG'Vie;¡;m d~ acuerdo con ellos, era porque se habían encargado 

. ;,p'roposiÜvamente" del análisis de un conflicto social como el chiapaneco: 

"La critica al sistema por sistema se ha convertido, as/, en una profesión bien 

pagada y sobre todo a/lamente reconocida por franjas importantes de lectores 

y auditores ávidos de escuchar cualquier interpretación de la realidad que se 

acomode a su antigobiemismo incondicional, y que les compruebe una vez 

~-tK /.afi1scinacián por la violencia. periódico !.a Jornada, 22 de enero de 1994. 
2

·
19 Revista nexos, no. 195, mart.o de 1995. 
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más que todos los problemas y males del país. tienen un solo origen: la 

satánica voluntad del gobierno. Pero además . este antigobiemismo se ha 

convertido en patente de corzo para sus cultores: nadie se atreverá jamás a 

poner en duda sus versiones, so pena de ser condenado como un vil agente 

de esa misma voluntad. /Ay de aquel que ponga en duda la realidad de Jos 

bombardeos indiscriminados a las poblaciones, de él nunca será el reino de la 

sociedad civil/ [ ... ] cualquiera que sea la corriente o tendencia que se 

considere válida pol/ticamente hablando, el intelectual debiera 

comprometerse con la objetividad, con la responsabilidad y .con la 

racionalidad. Es fácil, demasiado fácil, moralizar denunciando /os maÍes del 

mundo; es en cambio dificil, y en ocasiones ff.oloroso, hácerse·ia,Yo pro-

positivamente de Ja complejid8d de.10S.'Prob19fnaS'~ ~.,,··.·. 
-·;,, :'-):.~:C·- C:::'.·(~;·~~:.·<' ..... .'- ~·:-::->:··· · ... :.« .. ··. '--<'. ··ni·:.::. ··.·,'/~~; ":·-' ·. 

Para Sal azar,. el hecho de. q~e algún intel~ctl.J'~I _sfi
1 
rnánifieste a favo(del EjércitO 

Zapatista de Ub~ración. N~doriaÍ íJ¿ só1()' e:s una' co~Ei ·~eria'.'y'prebcüpánt~ sino 

::~~::~~~~~::~~~.!~~~~f f ;~~~~~~~~~\~~~~Wl~~~"·'···' 
'. ~'-,,e~·,;:_·.·-¡ .. _.; ~'t,1::: -::~'..~·~~-"::_' - ~. ;•·<'_;. ., ·-·'~::.e-- {-~~:::·•:'•fo' ,"º 

Al cumplirse ciíl~o~f.~;~~~l;alza~iento del movimiento zapatista, Nexos confirmó 

la posh1radel gr~po inteleétual, publicando diversos puntos de vista publicados en 

el ~ismo me~io;·'~o.bre el conflicto en Chiapas a lo largo de ese tiempo250• Sin 

embargo después de analizar las citas que hace la mesa editorial de la 

publieaciÓn, destaca que sea citado sólo un intelectual prozapatista (Adolfo Gilly), 

n1ientrás que · ~I resto de los comentarios son de destacados intelectuales 

progubernamentales (Carlos Tello Díaz, Soledad Loaeza, Héctor Aguilar Camin, 

. Gusta~o • Hirales ·. Morán, Rolando Cordera, José Woldenberg, Arnaldo Córdova, 
-· . . - . 

· J.esús Silva-Herzog Márquez, Adolfo Sánchez Rebolledo, José Blanco, Fernando 

Escalante Gonzalbo y José Antonio Aguilar Rivera). La mayoría de los 

intelectuales que coincidieron con las posturas gubernamentales han sido 

constantes en sus opiniones a pesar de sus simpatías partidistas. 

:!SO Revista nexos, no. 253. enero de 1999. 
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3.3.1.2. Los prozapatistas. 

Apenas surgió el movimientoarmado del EZLN, ya habían aparecido también los 

intelectuales orgánicos~,del;·rriovlmiento. El periódico La Jornada fue el foro 

privilegiado de sus e~p~~~io~Js públi~s. 

A un ladode la 'riotasobre la n9ticia del levantamiento, apenas el domingo 2 de 

.. enerode 1994, e1e~~;it6ís~r105'~r.1ontemayor ya iniciaba una 1arga trayectoria de 

·.a~oyo .. alos'íleoiap~Ú~ta~.EAsu\1rtfculo de opinión, el novelistaseftaló que los 

:~=~~r~l9:ef!~·~fr1~tt~fü~~ig!1~s condiciones de pobreza ~z~.·los .únicos 

;.·. 

·¡ ... ]. El•·gobemaCtor 'Interino .E/mar Setzer ·ha demost'rádo 'a cabátidad. su .· 

cemlzóna/ dlát~go, sÍifaltá de voluntad pa~ una neg~lación ~feJilv~ y ha 

pensado. (si ~ esto pÚdie;a llamarse fuzo~á;,i'3~t~),~~~it~[/ep~sión y la 

lmposi~iÓn es la única forma para aquietar/ci~s~p~~'d;;/~~Jravescarencias 
· que su· estado viene arrastrando a· 1~la~d{il~Í,i~igí~~T;:¡ Ía 'p~Íarización 
e~trema y el levantamiento armad¿ no SOfl resuJf~do'iJe cuad~fn~s marxistas, 

zap:.itistas o de ideologfas en boga. Son ~sÍlltadd:de la pobreza, de la 

exasperación, del hambre, de gobem~nte~ i~~~pa''ces. de entender que la 

·negociación efectiva, real, que la v~lu~t~d.~'i:J~~~~'~te de dfálogo es la única 

vfa de comprender al pueblo que gobierijan'.'.201 .•• 

Octavio Rodríguez Araujo, reconocido politólogo universitario también afirmó que 

áunque la guerrilla (o "rebelión campesina" como él la llamó) fuera justificada o no, 

ésta respondía "a un hecho insoslayable: (los campesinos) no han recibido la 

justicia que merecen y, por la vía legal, no han sido atendidos"252. Al dia siguiente, 

el especialista Luis Hernández Navarro señalaba que •a pesar de la justeza de sus 

demandas, parte de esas luchas tuvo como única respuesta a sus demandas la 

represión. La actual rebelión se alimenta de ellas", de tal forma que su posición 

251 Chiapas: ¿.\·o/ución sucia/ o militar?, periódico LaJurnada, domingo 2 de enero de 1994, p. l. 
2

'
2 Articulo Rebelión, periódico !.a Jornada, lunes 3 de enero de 199.J, p. 1. 
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justificaba, sin decirlo de manera explicita, .que. los indígenas chiapanecos 

hubieran tomado las armas para solüdonar 1C>s p~oblema~ que los aquejaban 

desde hace .·.varios años .. AbundÓ •ca~ argument~~. para alertar ·sobre. una 

posibilidad· d~que ¡~~ '9r:IJpb~· ¡{i~igi~ac:J6~"'d~{p~is pJdi~r~~ lev~~tar;e en· armas y 

seguir el carnin~ 'to~adÓ por el EZLN:' ·· 

"La reali~ad de I~ guerra chiapane~a relJa~a el ám/Jit~ ~slfa,·~~~e~aza eón 

. 'senderizar' •ta vida • política nacional. El• 'éonf/fcto c~fapaneco muestra la 

fragilidad de. una concepción que . piensa . q~é .·se puede ~;n~;,i~ner' ia 

gob~mabilidad en el país prescindiendo de una dem.bc'rafi~~~iÓn ''d,/r/,ndÓ. Sin 

democracia real, la critica de las armas será, des~rb'riunacíár71é~te · una 

tentación presente de los sectores más golpeados cJe ~~~1t:U'~~Ts~.2~/ ... ·: 

Alberto Aziz Nassif, politólogo y analista del periódico La .i¡,rnacúi'támbién dedicó . ····.. . ,• .. 

algunos espacios en los medios de comunical::ión para:referirsJ'al "conflléto 

chiapaneco y señalar al gobierno como el culpábl~ d;~Í~~·:a66'~i~~i~i~ntoi'en 
_-:·.~::~-,_.,:',-.;~:·~~~-- .. -~J.:' ::<j.S'f--·- );.,:~;.~·:.?'.!',í:::~":, ··y::,-:::-_,·:-·, -:· ... "· 

Chiapas. Según Aziz "la guerra chiapaneca muestra las inc~apacif!ad7sdel siste,ma 

político, en el centro de la región, que no lla.·p~c:Jj~~;·¡~~~~p~r~~.}~~~~~~nt~r:y 
resolver los graves conflictos· de forr:n~ · civiiizada;'(~Í~ci ~~~·. niás, h¡~;,:'ha 'e'.~él~·id~. y 

reprimido a las cornurÍidades Índigenas\'de :esa 'regiÓn;~porqtE{íds•indige'nas 
eran, desde hacia ci~nt~s de ;r.ol1os;rn¡~~~able~-d~Í-~u;~;te ~,~~¡;~6. Aziz 

recordaba varios ~piiod.i~~·/1~~~'rítables del gobierrio ~e~Í~rio ~ue, según el 

sociólogo, rnotivábarí ºla guerra cié año nuevo": 

"El mensaje ·d~,·~~ia~as hay que entenderlo: el mejor caldo de cultivo para la 

rebelión ~s I~ ihjusticia sumada a la impunidad. Este levantamiento armado 

·- . puede. ser una baraja de posibilidades y sorpresas, en la que las demandas 

leg/t!;:,ª~ de las comunidades indlgenas se distorsionen en la tierra de nadie 

queiiroduce una guerra. El mensaje de Chiapas es el punto extremo de un 

pals en donde la polltica democrática no ha podido predominar sobre las 

tentaciones violentas. Es urgente para el continuo en el que nos hemos 

253 Luis Hemándcz Navarro. Sublevación en la l.acandcma, periódico. La Jornada, 4 de enero de 1994, p. l. 
""Alberto Aziz Nassif. l.a guerra de A/lo Nuevo, periódico !.a Jornada, 4 de.enero de 1994, p. l. 
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acostumbrado a vivir. en la protesta por e/ fraude y Ja violencia por goteo que 

no ha dejado de chorrear en estos años hasta formar un mapa amplio, desde 

Tejupilco, Michoacán y Guerrero, pasando por San Luis Potosf, Guanajuato, 

hasta Yucatán y ahora Chiapas .. Aunque la sublevación chiapaneca tiene otra 

dimensión que ya rompió e/ ciclo por restablecer las reglas del juego poÍltiCO Y 

se ubicó en la lógica de la guena, lo preocupante es que no s~ trata de un 

acontecimiento aislado". 255 

El apoyo de los intele~tuales inició siendo simplemente de 'solidaridad 'o de 

afinidad a las causas que los orilÍaron a levantarse eri armas, p~rcí ~on eltiempo y 

con el éxito mediático. del movimiento se fueron . sumando . e incluso algunos 

· ideali~aron el movimiento. Ha sido tan elevado el nivel de id~aliz~'ción por parte de 

algunos autores que los periodistas Maite Rico y Bertrand de la Grange realizaron 

una recopilación en donde se clasificó' de la siguiente manera a los intelectuales y 

periodistas respecto a sus dich~s. Estos subgrupos prozapatistas son256
: 

Los mfsticos, entre los que sobresale Elena Poniatowska quien señaló que "ese 

hombre, que tiene un Di~s adentro y se llama Marcos (La Jornada, 16/08/94)" o 

Rosario lbarra quien dijo que Marcos "tiené algo de Lord Byron, algo de Salivar, 

mucho del ChE)(;uevara y unas gotitas de Jesucristo• . 

. Los.frfvolos como Guadalupe Loaeza quien afirmó, en referencia al recibimiento 

de Marcos a. Danielle Miterrand, que "si a mí Marcos me hubiera recibido de esa 

.·;,,a~er~' y e~· francés, en estos momentos no estaría en Guadalajara, aquí frente a 

·ust~cied;'en la Feria Internacional del Libro. Estaría hasta allá, hasta las montañas 

del ;treste, con mi pasamontañas de cachemire comprado seguramente en una 

barata de Ga/eries Lafayette". 

Los sabios, entre los que sobresale el sociólogo francés Alain Touraine quien 

señaló que "la historia retendrá el coraje físico, político e intelectual del 

255 Jbiclem. 
256 ..lntalogla tlf! tli.'lparate.'f /ntergalcicticu.v, revista arcana, no. 1, mayo de 2001, pp. 39-41. 



Subcomandante Marcos, sociólogo a caballo, mestizo entre los indígenas, patriota 

mexicano y militante revolucionario mundial, que arriesga. su·. vida para unir de 

nuevo, en América Latina y en otras partes, la lucha revol,ucioriár,ia y la libertad 

política (La Jornada, 22/12/96)". 

Los fósiles, según los autores, entre 

justificaba así su postura de apoyo al 

quienes están Josi 's~~~~~~() quien 

zapatis~6: ;I~~ Est~~~;' m<lderiias no 

solÚcionarán náda. No son más que meros cuadros que promue~en'una estr~tegia 
de dominio mundial que ha puesto a los gobiernos c;c;n,o 'érrii~arios ;;_;·p<lrque el 

poder real es ~I financiero y especulativo .. . la situaéión es ésta, algo qu~ el 

cinismo llama democracia (La Jornada, 18103198)"; Manuel Vázquez Montalbán 

quien señáló que "Marcos ha difundido una homilía laica sobre la derecha 

intelectual y el fascismo liberal ante lo que él llama 'la globalización fragmentada', 

un sol negro que ni ilumina ni calienta, que aumenta la riqueza de losricos y la 

pobreza de los pobres (El País, 19106100); y Eduardo Galeano, "yo diríá qÜe'esta 

gente se ha alzado contra un enemigo muy todopoderoso que es el sistema de 

poder que reina en el mundo y que se nos está negando el derecho de ser 

personas (La Jornada, 7108196)" . . 

Por último, otro subgrueo_está fo'rmado por aquellos que nombran nostálgicos 

corno Régis Debra?cíuien inclusoUegó a afirmar que el Subcomandante Marcos 

. era "el mejor es.critÓr iau~()~rriericano d~ hoy en día (Le Monde, 17 /03/95)" y que el 

.territorio. za~aÚ~ta· ~e¿\Jíl IÚgar, m'uy següroymuy. ordenado, donde se debería 

'enviar~. losnhios.~ará ~u~.~~í¿g·¡r~n~~ilo~'yi~Jo'~?~e' las tentaciones del mundo 

·-. 1ib~ra15i_·év*~~reriX~11y~~cJ_i.~~7r91~~t{'J:·;\'.f }~ 1 ip· •. · 
-, ",,:,·:·' ·:,::r·~: <-:::;·-- _{,._ º .. -·::;< ··:r-:: ·'··· ":._ .. "_:.:,'· 

Como se aprecia, I~ riÍi1it~:;,~¡~·i~t~1ec't~~I :~~'~n ,;,o~imiento puede hacer que la 

objetividad _y •.• ia -r~zóri · sel~ri 'h~~~¿~ ~ Gn;lacÍ~:: pa:ra justificar la existencia del 
,.' , •• ••· ,; ( ,: : .• '\"·.,,;-' •• 'o'· ·'.~,;;,.: ·: /,-.-::;_·.·.,:· • ••• "' 

movimiento, así eom() la litilizaC:ióri d~ recursos intelectuales 
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Existen tres momentos importantes en el desarrollo del movimiento néozapatista 

de Chiapas: el levantamienio en 1994, considerando los primeros días y semanas, 

descrito de detalladamente en los párrafos anteriores; las negociaciones de San 

Andrés Larrainzar y 1.a firma de los Acuerdos con el gobierno federal para lograr la 

paz, durante las cuales diversos grupos de intelectuales asesoraron formalmente 

al EZLN; y, la marcha a la Ciudad de México que concluyó con la aprobación de 

las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indigenas.257 

:m Rcsulla fundumcntnl dc..>cir que el conflicto en Chiapas hu sido intenso y lleno de actividad (polltica, no mililar). Por lo 
tonto, repasaré hrcvcmcntc los hechos más dc.-stncados u partir de 1994 y hasta 1999. La siguiente cronologfo está basada 
en la rclutoriu de hechos y m.:ontc..-cimicntos uln.-Jc..'tlur del conflicto en Chiapas. cluhonu.W por el periodista Marw Lcvurio 
Turcott y publicm..lo en la revista Nc.:w.'f no. 253 (enero de 1999). ust como por la cronologlu publicada en el Ro.rn-1/11/matt 
Jmai1111e ,yrechnolog_v: 
1994: Enem l. El EZLN toma cuutrn cuhcccrus municipales de Chiupus -Altamimnu, Las MurgHritas, Ocosingo y Sun 
Crist6hul de las Cusas--, 11111111cia que sus tropus U\'mv.arim ni D.F.~ 2. El EZLN uhanduna los pohludos ocupados con 
excepción de Ckosingo, los guc1Til1cros S..'CUcstrun ul cxgoherruuJor Absalón Custcllunos~ 4. Lu prensa difunde el rumor e.le 
que el Ejército bombardea In zona del conflicto. 1 lay movi1i711ciones pura dctcnL-r esa supuesta "masacre". después, de 
diversas rnanerus, intck-ctunlcs, politicus y escritores se suman o esu demando; 6. El prcsid1.."11lc Solinus de Gortnri dice que 
prnfcsiunalcs de la violencia asestaron "un <lolurosu ~olpc u una 7.ona de Chiupas y ni corazún de todos Jos mc:-.iamos"; 
1 O Jorge Curpizo es designado secretario de Oobcmación y Manuel Camilcho Solis, Comisionado pura lu Paz y la 
H.cconc1hación en Chiapas; 12. El gobierno detennina el cese unilateral del fuego; 15. Las partes uu..-ptan como mcJiador 
al ohispo Smnuel Ruiz Gurda, lfi. Manuel Camachu dice que el EZLN es fw1damenlulmcntc un movimil."nto mexicano)' 
chiupaneco, 19. El Congreso de lu lJniún apnieha la ley de amnistia preSt.."ntada por Salinas; 20. El EZLN n ... -conoce u 
Manuel Camm.:ho Solis como "interlocutor vertlu<lcro"; 25 Lu solución en Chiupus se scguiní buscando por mL'tlio del 
diálogo. ascgurn Salinus~ 26. Munucl Cmnacho ucu.sa a quienes implican ni obispo Samucl RuU.. como responsable de la 
violencia; Febrcm 4. El EZl.N propone mm agenda <le dililupo t¡uc HCl.'Jlln el gobil."fTIO. Cumacho Solis advk"Ttc: "no se 
incluirim tenms nadurmlcs en los puntos resolutivos'\ JC1. Los 7.apalistns Iih<.-run ul generul /\bsalón CustelJnnos~ 21. Se 
inicia el diálogo entre el gobierno y el EZLN en Ju cuk<lrnl <le Sun Cristóbal~ M•rw 4. El gobil."1110 y el Eí'.LN acuerdan 
compromisos parn la paz; Mayo •1. Las pm1cs reinician el <lüílogo; Junio 10. El EZLN rcchaw los acuerdos de! paz 
propuestos por el gohit..·nw y <la por tenninado el <l1álu~o. insta a "los partidos politicos indcpL'tldicntes" a formar un 
goh1cmu <le transición, y a 111 sucicd.ad ci\•il a organi1.arse en una Convención Democrática parn reduct.ar una nueva 
Cunslltuciún; 16. Cumacho Sulis renuncia como Comisionado pnrn la Puz y Ju Reconciliación; 23. Jorge Mudnv.o Cuéllar 
es nnrnlmtdo Comisiomu.lo p.:uu la J>ll/. y la Reconciliuciim; Octubre JO. El EZLN rompe nuevamente el diálogo; 31. El 
1:?ohiemo cnviu al l~Zl.N una propuesta ~·rn 1cm.:tivar lus cunversacionc.<> pero ést:i es rechuzadn~ Diciembre 1. l~meslo 
Zc<lillo tom.a pos..::sión como Presidente de Mé:xico. Alinna que es posible ncp.ocim en Chiupas una paz jusi.a y dignn~ 19. 
Mun:os utinna que el Eí'.J .N rompió el cerco militar ~, tomó posesión <le 38 municipios, horns despuCs, los rebeldes se 
pcl1redmn en lu sch·u~ 22. La Sccretaríu de liohcnuiciún usumc la rcpresc...-nlante del gobierno en In atención ni diálogo en 
Chit1p<1~; 31. El µohiemo uet..11tu cumo interlocutor u lu CON/\I, encahcl"iu.lu JX>r Sumucl Rui1 .. 
1995 Enero 1. El EZl.N cum·oc.i a la fonn;iciún de un mo\'nnienlo de liberuciún nacionat 3. Luego de 14 dias, Samucl 
Rui/. levunl.u un ayuno y uJinna que lwy disposic1ú11 del gobierno y los 7.ap:.1tislas por afimv.ar unu tregua Juradera; 
Fchrcm 9. El gobierno ordena la dctcnciún de 19 miembros del Eí'J.N y el Ejército toma el control de la.<> posiciones 
7.a¡mllstas en la Selva Laca11dona~ MarJ:o 14. Se crea Ju Cocopa, integrada por diputados y senadores de todos los 
purtido!i; 16. El EZl.N uccptu rcnnutlar el diálogo; Abril 22. En el poblado chiapalll.'CO de San Andrés l..arráinzur inician 
las platicas L"nlre el gobierno y el E.ZLN; Ma)'u 15. Concluye esa elapu de las ncgociocioncs. el gobierno y el HZLN 
infonnnn lmbcr lh...-gado u un "11cucrdo mlnimo" sobre ml.-didns de distensión; Junio 7. Inicia la tl.-rccm etapa de los 
ncgociucioncs en San AmJrCs. Tcmlirta tres dlas dcspuC..'i con ncul.-rdos culificudos como .. insuficientes" por In delegación 
guhcmamcnlul; Jullo 4. Comil.'TllJl lu cum1u etapa <lcl diálogo t.."lllre el gobierno y el 1-:ZLN, cuncluyc sin ocul.-n.los. Veinte 
c.lius después inicia el quinto encuL·11tro y tampm:o se llega a resoluciones negociadas. 

206 



3.3.2. Las negociaciones 

Respecto al segundo momento de importancia en el papel que desempeñaron los 

intelectuales alrededor del conflicto armado en Chiapas, es decir, durante las 

negociaciones y en los distintos foros que el EZLN organizó para analizar y debatir 

posturas ideológicas en torno al neoliberalismo y los derechos. y la cultura 

indígenas, destaca la participación como asesores de algunos integrantes de la 

elite intelectual mexicana. 

El 2 de octubre de 1995258, el EZLN emitió un comunicado para dar a conocer a la 

opinión pública su lista de asesores para la mesa de trabajo sobre Derechos y 

isa 1995 Octubre J. Luego de la SC:\tu fusc e.le} diálogo iniciada el 6 Je septiembre. se instala la mesa Je trabajo pura que 
lus partes aborden lo relativo u dcrL-chos )'cultura indígenas. Diecinueve dius después coucluyc la discusión; Ncwfcmbrc 
12. Gohicn10 y EZLN se rcüncn y alcmwm 25 acuerdos sobre culturu y <lcrL-cho in<ligL"tlas 

1996 Encm 1. El EZLN ununciu la constitución del Frente í'.upatistu tfo Liberación Nm;;ionul; 2. Inicia el Foro Especial 
de Derechos lndigcnas promu\'idn pur los 7.apatistu.'i parn nonnnr su criterio en las ncguc111cioncs ctm lu participación de 
cscrilorcs e intcll.X:tualc.'i~ Febrero 16. En San Andrés 1.arráilv.ar las dclcg11cioncs gubernamental y 1'.apatista finnan 
acuerdos en nmtcriu de d1...Tl.>chos y cultura indigcnas; Abril J. Inicia en Chiapas el Encuentro Intercontincntul Americano 
por Ju Jfumunidad y contru el Nl.'OJihcralü.,no, 0 rganizudo por el EZI.N. duru cinco dh1s; 14. Rcgis Dchruy dice que 
Marcos es el nuc\•n Che Clucv:irn en Arnéricn Lutin.1~ 19. Con los temas democracia y justicia inician los trabajos Je la 
segunda mesa en San And1és. Concluyen seis días después con el compromiso de h1s partes de entregar a la Cocopa un 
docullll."lllo dunde se idcnliliqucn coincidcncius y diferencias; Julio 27. Inicia el Encuentro lntcrrontincntul por la 
1 ltunanid;id y conlru el Nl.'Olihcrnhsmu, urg.nnil'..ado por el EZLN; ~ptiembrc 2. El EZJ.N susrx.·ndc el diálogo en San 
Andrés l.;inf1irv.ar h:islu que "c~1stan condiciones que garuntic.cn el compromiso del t?ohicmo n una salida seria, política e 
incluyente", entre ésas exige "el respeto de los aCUl."tdos" fmnudos l.'ll fchrero, Octubre K. Se irutUguru el Congreso 
Nacionul l11tli~e1m urv,anil'J..UJu por el FZLN, ffr Reinicia el di1ilogo en Sun Andrés l.amiin1.ar, Diciembre 2. El EZLN 
accplll cJ proyt..'t:ln de iniciahvu de ley en mutcna indigcnu, clubnmdo por la Cocopa. 

1997 Enero 2·1. La c,x:opn declara que se han hecho mah1s intcrprctucioncs a la iniciativa de rcfonnn que prc~ntó al 
Ejl.-culivo y <11 EZl.N. Fchrem 16 /\ 1ruvés de intt..-n1ct, el Ejército í'.apatisll1 de I.ibcrueión Nucionnl orgruti/JI una 
"Jumada intercuntincntul de apoyo a lus pueblos indlgl."Itas tic México"~ Septiembre 11. Convocados por el FZLN y otras 
urguni1.m.:iunes sociales, ni í'.úculu de la C1ud.ad de México llegan 1111 /Jlp<ltisuis <lcmandnndo "el retiro de los militares 
l.'1\ los puehlos del puís y el respeto n los ucucrdos de J,amiiw.ar''. 

1998 Encm 1. l..u C..:0111is1ón Nacional Je 1 >crl."Chos Jlwnunos nfinnu que el gobil."fllo del estado acluó con negligencia e 
uu.:umpliú con 111 111etlida c.;:mlclar de propurciunur seguridad u los despl:v . .ados~ Febrero 16. El EZJ.N dice no estar de 
acuerdo ni con que le quiten "una cuma" a lu inicialiva de la Cocopt1~ 24. Noam Chomsky, Jane Fundu, Olivcr Stonc y 
José Smnnmgu, entre otros, piden u í'.c<lillo poner freno u la violencia contru cu1muüt.fatles i"Jlputistns; M•rzo 4. El EZLN 
dcnrnnJó a fu Ct.M:op<1 "que no se sume a la cstrnlt.."gia de cxtcnninio, que se munten~um finnes en sostl.-ncr su iniciativa dt? 
ley"~ 14. El escritor portuv,uCs José S11r;1111av.u \'isilu la 1.ona del conllieto. Ahi dice: "Si no nos mo\·cmos adonde está d 
dolur ~· In ind1gn.aciOn, si no nos 1110\'CIJIOS .adundc c. .. 1á la protesta. 110 CShunos vivos, cst:unos OlUl.'TlOs"; 15. m gobierno 
presenta ni Senado de lu H.epúbl1cu lu iniciali\'U de ley en matl.'ria de dcrl."Chos y culturn indigenas. Refrenda su disposición 
de conlimmr el di1\lopu con el E/'.l.N~ 16. J..u Cunui critica la inicialiva guh......,uuncnlnl y sc1lulu que "el proa....Jimicnto con 
el que se pretende lle\'ar udduntc la refonna consli1Ucion:1l es incongntl.'lttc y \'iolalorio del espíritu de diálogo y de Ja 
p¡v."; Junio 7. Smnuel Ruiz renuncia 11 la presidencia de la Conai y el organismo desaparece; Septiembre J. Diversos 
scc1urcs sociales invitan al 1~.l~N a un intercambio de puntos de vistu p<lru encontrar alternativas posibles de solución al 
confliclo. El EZl.N uccplu; Octuhn:- 1 K. El Ei'.l.N rcunudu "contuctos públicos" cnn la Cucopa; 21. Carlos Payún Vcl\'t.."T, 
legislador mteµrunlc de 111 Cocopa y ex Jirl.-ctor del periódico /.a Jomatlu. ufinna <1ue los Jirigl."tlles del E.ZLN "no quieren 
111 dcmocrm:iu, no 1.1uierl."fl 111 Jl'll., no quieren nndn" 

1999 f\.hrLU 21. Se cclebru la consulla ru1cionnl sobre derechos y cultlUlls indlgcnas patrocinada por el EZI.N. 95% de 
los partieipm1tcs pide respclur In integridad indlgcna; Diciembre 27. Via..-ntc Fox, cnndidato a la presidencia por ta 
coalición Pl\N-PVEM, uscgurn 11uc de llegar u lu Presidencia. en 15 minutos c.-chuní a undur lu paz en Chiupa.oo;. 
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Cultura Indígenas, de acuerdo a las reglas de procedimiento para el diálogo 

establecidas entre el gobierno federal y los zapatistas. Su "cuerpo de asesores por 

la paz con justicia y dignidad" designados, fueron los siguientes: 

Académ leos e Investigadores: 
1. Fernando Benltez. 
2. Gonzalo Aguirre Beltrán. 
Historia: 
3. Antonio Garcfa de León. 
4. Alfredo López Austin. 
5. Angélica Inda 
Autonomla: 
6 Héctor Dlaz Polanco 
7 Gustavo Esteva 
8. Gilberto López y Rivas. 
Sociedad: 
9. Luis Hernández Navarro. 
10. Armando Bartra. 
11 Rodolfo Stavenhangen. 
12. Luis Villero. 
13 Andrés Medina. 
Derechos Humanos: 
14. Concepción Hernández y Yaotzin Domlnguez 
(activistas). 
15. Carlos Chávez y Angeles Arcos (activista). 
16. Caito Daniel. Cosidac (activista). 
17. Aurora Muñoz y David Fernández (activista). 
18 Ricardo Robles. 
19. Javier Elorriaga Berdegué (activista). 
20. Fernando Domlnguez Paredes (activista). 
21. Gerardo López López (activista). 
22. Gonzalo Sánchez Navarrete (activista). 
23. José Martlnez González (activista). 
24. Luis Sánchez Navarrete (activista). 
25. Martln Trujillo Barajas (activista). 

26. Ricardo Hernández López (activista). 
27. Hilarlo Martlnez Hernández (activista). 
28. Alvaro Castillo Granados (activista). 
Cultura: 
29. Carlos Montemayor. 
30. Ela Ramirez. 
31. Ignacio Rivadeneira (activista). 
32. Grupo Rosario Castellanos. 
Derecho constitucional: 
33. Emilio Krieger. 
34. Barbara Zamora. 
Mujer: 
35. Marcela Lagarde. 
36. Sara Lovera. 
37. Adarta López Monjardln. 
38. Grupo Rosario Castellanos. 
39. Patricia Jiménez Sánchez (activista). 
40. Ofeiia Martlnez Guerrero (activista). 
41. Ofelia Hernández Hernández (activista). 
42. Brida Rodrlguez Acosla (activista). 
43. Rosa Hernández Hernández (activista). 
44. Hermeiinda Garcla Zepahua (activista). 
Cuestión agraria: 
46. Julio Moguel. 
47. Luisa Paré. 
48. Fidel Morales. 
49. Carlos Beas. 
Desarrollo: 
50. Rodrigo Medellln (Andeges). 
51. Carlos Heredia, Elio Villasenor y Rubén 
Aguilar, Equipo Pueblo. 

En marzo de 1996, el EZLN informó, a través de otro comunicado, que tenía una 

lista de invitados especiales que participarían en los grupos de trabajo de la mesa 

sobre Democracia y Justicia. Aunque algunos rechazaron la invitación o 

simplemente la ignoraron, la lista dada a conocer por el Subcomandante Marcos 

incluyó a los siguientes personajes: Enrique Krauze, Ricardo García Sáinz, José 

Agustín Ortiz Pinchetti, Santiago Cree!, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Miguel 

2000 Enero 1. El EZ.LN nfimm "nosotros celebramos el rL't:huzo ul multrnlo <JUC Jan ni pueblo pobre de México"; Abril 
7. El candidato u la prcsidcnciu. Vicente Fox, cnvla una nueva prupucsl.8 de diólogo ni "subcomandantc Marws" y le pide 
que se rcUnan lo mds pmnto posible; Junio 22. El "suhcornnnduntc Marcos" 11scguru que el EZLN no ohstaculi7JIJ1\ las 
elecciones del 2 Je julio y pcnnitini 1¡uc sus baSf..-s acudan n votar, Diclcmb~ 1. Viet.'lttc Fox ordena retirar ul J~jército de 
Ju zorw de wnflicto; 2. " Marcos" acepta reanudar el dhilogo con el gobicnto. Lo Conumdancin del EZI.N, anuncio unu 
marcho ni D.F. que se constiluini por 24 integrantes. 
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Ángel Granados Chapa, Ricardo Rocha, Federico Reyes Heroles, Javier 

Solórzano, Samuel L del ViÍlar, Adolfo Aguilar Zinser, Demetrio Sodi ele la Tijera, 

Monseñor Sergio.Ob~so. , 

Sobre su invitació~, el EZLN dijo:·. 

"Ésperamos que estas personas y organizaciones poÍFticas·y sociales ~capten 
· nuestra· invitació~ a colaborar, con su palabra y pensamiento, en la 

co~strucción de la paz justa y digna que merecemos· los mexicanos. Es 

necesario insistir en que el carácter de invitados o asesores del EZLN para el 

diálogo de San Andrés no implica pertenencia al EZLN ni simpatfa con sus 

planteamientos o métodos de lucha. En unos días más, daremos a conocer la 

lista complementaria de invitados a esta mesa de 'Democracia y justicia' del 

Diálogo de San Andrés Sacamch'en de Los Pobres. En esos momentos 

estamos realizando las consultas necesarias para completar la lista.·~•• 

Ese mismo día, el Subcomandante Marcos, también vocero del EZLN, dio a 

conocer un segundo listado de su "cuerpo de asesores por la paz co.n justicia y 

dignidad", para la misma mesa sobre Democracia y Justicia'. El listado fue el 

siguiente: Montserrat Gispert, Jesús González :schmall; ,Jorge Eugenio Ortiz 

Gallegos, Germán Dehesa, Marcos Sandoval, Marn.íe1lóp~~G~lio,José Emilio R. 

Ordóñez Cifuentes, Clara Jusidman, Jorge Alonso;, C~rí6~. ·~~las, Silvia Gómez 

Tagle, Gerardo González Ascencio, Próspero López,•J¿añ Manuel Sandoval, Luis 

Enrique Ramos Bustillos, Francisco Cabrera Huerta. 1-iéctor Santos Azuela, José 

Castro, Cristina Laurell, Meche Murillo, Cristina de laTorre, Eduardo Montelongo, 

Humberto Herrera, Gerardo Avales, Enrique Calderón; Jorge Meléndez, Francisco 
',,, -

Piñón, Erika Doring, Guillermo Michel, Horacio Perea, JuJieta Marcene, lsabelle 

Arrollo, Cuauhtémoc Rivera, Alejandro del Palacio, Javier Uvas, Carlos Bravo, Sol 

Arguedas, Rafael Barajas, Francisco Patiño, Arturo Santillana, Héctor E. 

González, Luis Fernando Lara, Neus Espresate, Gabriel Macotela, Vicente Rojo, 

Francisco Toledo, Alberto Gironella, Lourdes Grobet, Abelardo Torres, Felipe 

Echenique, David Arriaga, Liza Rumazo García de León, Javier Núñez, Edmundo 

,,. Comunicado del EZLN, 4 de mar1.o de 1996, www.czln.org 
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Jardón · Arzate; Raúl Benet, Víctor Manuel. Toledo, José Cueli, Carlos fv1ichel, 

Ricardo Pérez Monfort; Raúl Murguía, Felipe Ehrenberg, Jesusa Rodríguez,' Gina 

Ogarrio, Pa~o Ignacio Taibo 1, Paco Ignacio Taibo 11, Juan Villero, Paz·c~rmona, 
Antonio Candela, María Elena Hope, ltza González, Pilar Noriega, OthÓ·~ 'ci~iro~, 
Samuel Sal~ador, Carlos H. Durand, Tomás Segovia, Cuauhtémoci.ópez/Felipe 

de la Torre, Ángel Zavala Ramírez, José Juan López de la Cruz; AÍf~~~~;R~~íréz 
Cuellar, Juan Fígueroa, Juan José Quirino, Alberto Híjar, Gerarcl6ó~rre'r~. Ele~triz 
Zalee, René Villanueva, Concepción Hernández, Teresa Sierrá;F~a~cisdo LÓpez 

Bárcenas, Emilio García, Bertha Luján, Alfredo Domíngueio' RÚbén Ávila Ma'rín, 

Jaime Martínez Luna, Julio Faesler y Ruy Pérez Tamayo: .·; '"' 
. '· . ' ;:_~ 

Una instancia de mediación propuesta por el pro~ib.'E]é~~ito Zápatista fue la 

Comisión Nacional de Intermediación, encabez~.da ¡)o/erobispocle San Cristóbal 

de las Casas, Samuel Ruiz García. Esta.Comisión.de Intermediación tuvo como 

finalidad intervenir ante el gobierno federal e~·: lo¿· .mom13ntos más ásperos y 
,_,·'.: 

cuando no había negociaciones. 

La intermediación de esta comisión resultó prov~:~~s~ ;nicialmerite para contener 

las intenciones gubernamentales para acabar, mediante el uso de la violencia 

legítima, . con el movimiento guerrillero zapatista. Los integrantes de la Comisión 

Nacional de Intermediación eran, además del obispo Samuel Ruiz García, las 

siguientes personalidades: Pablo González Casanova, destacado intelectual 

mexicano y ex Rector de la UNAM; Concepción Calvillo viuda del luchador social 

potosino, Salvador Nava Martínez; los poetas chiapanecos Juan Bañuelos y Osear 

Oliva, así como Raymundo Sánchez Barraza. 

En innumerables ocasiones se acusó a la CONAI de ser un instrumento del propio 

zapatismo. Sus integrantes nunca ocultaron sus simpatías y afinidad con las 

causas del EZLN, por lo tanto, el gobierno dificultó las actividades de esta 

comisión. A los pocos días del levantamiento zapatista de Chiapas, los 

insurgentes propusieron al periodista Julio Scherer y a la indígena 

210 



_-_-, - - - -,-- '· ·; ., 

centroamericana Rigoberta MenchÚ, corno posibles rnediacJÓre~ del conflicto, pe~o • 
ambos rechazar~n la propuesta. Por lo tanÍo; se integró la CONÁI. 

El gobierno federal nunca reconoció oficiallTl~~tfLa la CONAI éollló 
- .. - ' ••. _1,_,:¡" .. ,. ... , ' ..• 

mediadora, por el contrario, propició una negoéiación: directa Cón' los.· zapátistas. 

As! lo hicieron, el primer Comisionado de p~;i d~l'g6~¡~i~c;'.~: ~~huel c~rñ~~ho 
Solís y todos sus sucesores. .· ·.·.·. >_'> :/J/ ·~/ J> • ".' ·;· ~( i.; 
Sin embrago, el EZLN únicamente ace~tó ac~r~0ie~t6~ rn~di~~te 1'a iritervención 

de la CONAI, con lo cual fortaleció· 1i. ~fi~icipadJ~ Zci~ ·.~us 'i'rii~~rn'nies en el 

conflicto y sus negociacion~s,. Es deci~, 'él (prota~o~isrnb de ia GÜNÁI y sus 

integrantes fue inevitable y propi~iado por'~¡ EZLN: · . 
.,:. . - . -

.. ·., -. . 

3.3.3. La marcha hacia la Ciudad de México. 

El tercér momento. de relevancia en esta relación fue el viaje que hizo la 

Comandancia ·del EZLN a la ciudad de México. Los apoyos para que el 

movimiento zapatis.ta viajara a la Ciudad de México fueron rnuchos200, destacan 

los de los es~ritores Carlos Monternayor "Opino que el gobierno debe entender 

que es preferible que algunos representantes del EZLN rompan el cerco militar de 

manera poHtica y no con más violencia militar. La oposición gubernamental a esta 

presencia de los zapatistas revela una intención de confinar al EZLN cada vez 

más a un cerco militar, político y judicial que cierra las posibilidades de un 

verdadero diálogo y de una efectiva negociación política"; Femando Benítez: "es 

muy importante que los representantes del Ejército Zapatista lleguen a la ciudad 

de México, porque es una manera de conciliación y de demostrar que están libres 

y no arrinconados en lo inhóspito de la selva chiapaneca"; Francisco Toledo: "los 

zapatistas no necesitan· ningún permiso para acudir a la ciudad de México. 

''° Ver las dcclamcioncs a la prensa en octubre de 1996. "Tienen derecho a \"cnir al Congreso. coinciden 
intelectuales y artistas" en periódico la Jornada, S octubre de 1996. 
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Deberían ir, permanecer,· y que el gobierno les ofrezca todas las garantías· de 

seguridad durante su estancia en la capital; Elena Poniatowska: •me· parece 

espléndido, es una gran alegría, me parece que será un día de fiesta. Espero con 

toda mi alma que ellos sean recibidos como nos han recibido en la selva, con los 

brazos abiertos, atendiendo a cada uno de nosotros personalmente"; Luis Villoro: 

"considero que la llegada de los zapatistas podría ser la oportunidad de mostrar a 

la sociedad que tomar una actitud de negociación y diálogo es la mejor alternativa 

para solucionar nuestros problemas"; Roger Bartra: "¡bienvenidos los 

comandantes del EZLN al valle de los axolotesl; Cristina Pachaco: "si el Ejército 

Zapatista viene con total y absol.uta seguridad, pues perfecto. Pero ojalá que eso 

no signifique que suspendan · las negociaciones de paz en Chiapas"; ' Osear 

Chávez: "me parece magnítico'qu~ vengan; yo por ahí firmé una carta de apoyo . 
. {'' . 

Sería lamentable que no iuvieran las elementales medidas , de seguridad. En 
' -· .... _ .. - . . -,. 

' .. ·.·. . >· ' ._.. ·. <-" 

general, es lamentable' qué a las• persónas les sucedan cosas cuando hacen 

peticiones como las qué'e'llos clefi~nd~n. Qué buen~ que vengan; y ojalá que por 

fin se pongan de acuerdo"; y Federico Álvarez d~1 Toro: •un ciudadano mexicano 

. tránsita libremente por el país y, q~lzá eH~'rten.gan más derecho a las calles que 

muchos manifestantes". Todos ello~se ITl~nifestaron ante la polémica que suscitó 

· 1a posibilidad de que varios integ~antes del movimiento asistieran al Congreso 

Nacional Indígena que se celebró a finales de 1996. 

Posteriormente, en el año 2001, una vez que Fox había tomado posesión de la 

Presidencia de la República, los zapatistas organizaron su segundo viaje hacia la 

capital de la República. Esta ocasión, acudieron 1, 111 zapatistas acompañados de 

sus líderes "Marcos" y "Tacho". 

Lo que los zapatistas llamaron "Marcha por la Dignidad ... • generó polémicas 

intensas en los medios de comunicación, entre las que destacaron las opiniones 

de los integrantes de la elite intelectual mexicana sobre la propia visita. El debate 

se centró en definir si debían ser detenidos, si era conveniente que hicieran un 

mitin en la ciudad de México, si los gobernadores de las entidades de paso 
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respetarían la marcha zapatista o sufrirían alguna agresión, si era. correcto que 

hicieran uso de la tribuna de la Cámara d~ Diputados y del Senado 'de la 
.' .- -_·. '·'. ,. ,,·1 

República;. si eran .delincuentes. o simples mexicanos·. ejerciendo s,u derecho .de 

libre tránsito. 

El emblemático día de la bandera en México, 24 de febrero de 2001, la 

Comandancia Zapatista inició una muy anunciada marcha hacia la· ciudad de 

_ México; qúe comprendería un recorrido por diversas entidades del país. Ese día, 

. los zapatistas emitieron un comunicado anunciando el inicio de la marcha en los 

siguientes términos: 

"El dfa de hoy, 24 de febrero del 2001, dla de la bandera de México, los 

zapatistas iniciamos esta marcha, la Marcha de la Dignidad Indígena, la 

Marcha del olor de la tierra ... hoy tes preguntamos a los que arriba son poder 

y gobierno: ¿quién es quien nos niega el derecho a que esta bandera sea por 

fin nuestra? ¿quién es quien luce desmemoria y olvida que, siendo como 

somos el color de la tierra, color y_ escudo dimos a esta nuestra bandera? Casi 

doscientos años camina- esta tierra llamándose Nación y Patria y casa e 

historia. Casi doscientos años lleva cosechando nuestra sangre y dolor, 

nuestra._ miseria_, para que México sea patria y no una vergüenza. Casi 

doscientos años son y_ seguimos fuera de la casa que desde abajo 

construimos, qué lib~/'Bmo~. que Vivimos .Y morimos quie~es somos el color de 

la tierra.·1va basta/, dice y repite la voz más primera, los indlgenas que somos 

el c~lor dé la tierra. 

v c~mienza esta marcha hoN;,~~ 1á i~na es nueva. para que 1a tierra coseche 

al fin la)ustiéia para quienes son e/color de la tierra. 

y comienza hoy una mall:ha qu~ no es sólo nuestra, sino de todos los que son 
el colord~ ¡~· liefra: : · .. 

Comienza:h'¡,y ~ltemblor más grande y más primero, la memoria del que nos 

hizo nación, libertad nos dio y nos dio grandeza. 
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Comienza la marcha de la dignidad indlgena, la marcha Í:Je/ color de la tierra. 

Con quienes son el color de la tierra, otros colores lejanos atentos están a lo 

que hoy comienza: 

Hermanos y hermanás: · . . . . 

Quienes son gobierno se eirúe'!_anhoy en hacer de esta marcha '~ marcha de 

la paz mentirosá . . 

Con eifos van Íos pasosd~ qúienes inuerlo quferon nuestro paso y muerto por 

siempre el ~olorde 1~ ti~"n!a:; • .. !, / / ' << : 
~·-<¿.-,e·,' ;.; ~:;_::~~:_:" ;~,!<'~~ :··,::·>' '. /·; :-,,>: .. · ·.;), ', '' 

Con ellos van quiénes'no aÍ:JrnÚerféri 'el _múnd~ otro color que no _sea el color 

del dinero y su :;n¡~~ri~,;:.:' -,:;/':;~;''. \\}/ » • . •. \ ; 

Mucho gritá y rn'ano/e<! q~f~n ~~ ~okte~k-i s,ú aliento;•huele a fr1enÚra Y quiere 

que hagam~~·nuestro ~(~¡~~ qµ~: él eh;;e!'~~:!~;:·'. .,,\-:~j ; .. .,; ··,;., 

Daño nosquie~nfladi~YJ~~~th~eitra f~e~~.-Pe:U';-¿rá'.~/;útil, Con todos los 

colores,_ /a ,nor q~~,~~~g~-~~,~~{~~~~ia'~i13~.<f1aña~~ J~~drá po,que tendrá 

bandera. Con ella y por ella; los pueblos indios tendremos al fin ... ¡democracia! 

Así inició la l~r§a rTl~ié:~~;~B'~~\ista denominada de múltiples formas. Los propios 

zapatistas la ncímbrarcir) ~MaÍcha por la Dignidad Indígena"; el Presidente de la 

República la_. nombró '.Marcha por la Paz"; el Comisionado de Migración del 

gobierno federal la llamó "zapa-tour". 

La marcha tuvo como objetivo "formal" llegar a la Ciudad de México para hacer 

pública la posición del EZLN respecto a las reformas constitucionales en materia 

de derechos y cultura indígenas en el Salón de sesiones del Congreso de la 

Unión. Esta solicitud motivó polémicas porque ningún ciudadano que no sea 

'"' Comunicado oficial del EZLN, 24 de febrero de 2001, tomado de \mw.czln.org 
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legislador fede~al, tun~ionariCJ del gobierno o Jefe de Est~do invitado;.podrá hacer 

uso dé la tribi.ma del Palacio Legislativo. 

El recorrido f~e ~I ~igJiente::.ChiapEis/Oaxaca,''.Pueblá,: V~r~C:ruz, •• Querétaro, 

Mich6acán, Est~ci6 d~ Méxiec;, M~~elos,:Guerre;o y Í:>ist~ito Federal.' La visita de 

1os.1,111 zapati~ias eracóinl'élr~61e ~un sh·o~.:t.os'p~riódic9s y 1as crónicas de 

radio y televisíÓn ~() dab~n·:cré~itci•a ík-~éi~J1~rid~ci"cl~i1~~ z~patistas en las 
• • •' •• --· ·.- r-- •' - ••• • ·:1 ·'- •• - - - ·-·,.- "• ¡ • .· ·"'- '-•,-· ·-~; -~ ;:.~, '>• 

entidades f0d9.r8tiV8s:·:~~": ~ . _ __ ·-··: -· ~ .. :·:: ;:,::.··-<:::'·; _·.:·~·~, ... ,. 

"Son. las tres y media de· ,a tarde ~n el pa¡~e;enea.'.¡/ lugar está· lleno de 

jóvenes con -el torso descubierto y hay un aire de ~onci~rt~ d~ rock en el 

ambiente. El maestro de ceremonias es un indlgena con el rostro cubiérto pOr 

un pasamontaflas llamado Zebedeo. La escenografía es aust~ra. pero evoca ·,a 

de los conciertos del programa 'Siempre en Domingo'. A la manera de Raúl 

Ve/asco, el maestro de ceremonias se dirige a la multitud y le anuncia: '¡y 

ahora va a hablar, adivinen quién!' La multitud estalla en una ovación de júbilo: 

'¡Marcos! ¡Marcos! ¡Marcos!' El Subcomandante es alumbrado por los 

reflectores. Tiene con él todas las prendas del vestuario que hace enloquecer 

al público: la pipa, las botas, el pasamontaflas. Conoce ya muy bien, también, 

la coreografla. As/ lo captura la prensa. 'Aparece como pop star', s_efla/a 

Reforma. 'Grita como cuando los rockeros se presentan en una plaza ansiada: · 

¡Ya llegamos, Querétaro! . Y despierta euforia y. éxtasis". Aflade La Joma da: 

'Muchachitas frenéticas .se. tirab;in de los pelos igual que sus áb-ue/as en los 

conciertos de los Beat/es'.'1262 

- -

El ánimo jubiloso:-no. tJ~--~~~perta~o únicamente entre los jóvenes universitarios. 

También despertÓ I~ emoción de los intelectuales de izquierda mexicanos y 

extranjer6s qu~ "decidieron acompañar en su recorrido a los zapatistas. Los 

intelectuales y.'acompañantes extranjeros lo hicieron violando flagrantemente el 

artículo 33. de la. Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que consigna lo 
- --- -- -- -

siguiente: .. "los_ extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los 

262 CarlosTcllo Dfaz. ¡.;,,·cenas del Teatro ele la Revolució11, revista arcana. no. l. mayo de 2001. p. 35. 
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asuntos políticos del: país". ·A pesar- de. ello, durante la marcha destacaron 

legisladores italianos, intelectuales franceses: y españoles, entre otras 

personalidades é:omo cantantes; cfr1-eastas, aétores, académicos y periodistas. 

También, llegaron a laCiudad ~~-~éxico para acompañar a los zapatistas en su 

magno evento en el zócal~,c;apit'0:1i~o. el escritor portugués José Saramago,_la ex 

primera dama de Franci~, DanlelJe Miterrand; el escritor español, Manuel Vázquez 

Montalbán; el dirigente de la Confederation Paysan de Francia, Joseph Bové; el 

sociólogo francés, Alain Touraine; el representante de la asociación por la 

implantación de la Tasa Tobin, Bernard Cassen; el director de Radio Francia 

Internacional, Ramón Chao; -el especialista en insurgencias indígenas, Ybc:m Le 

Bot; el periodista italiano, Pierluigi Sullo; el músico vasco, Fermln Muguruza; · 1os 

cineastas Fernando Léón (director de la película "Barrio"); lá chÍlerÍo-franct;lsa 

Carmen Castillo y e.1 equipo de e.anal plus de España. 

Las manifestaciones festivas sobre l_a marcha zapatista quedó ilustrada de la 

siguienteforma: _ 

"La marcha del EZLN por varios estados de la República se propuso hacer un 

recuerdo y recuento del pasado y del presente de las luchas armadas 

:indfgenas y campesinas. La marcha zapatista que /lega a la ciudad de México 

nos_ obliga a no cerrar los ojos a lo que siempre ha estado vivo; nos debe 

persuadir a ver lo que ha sido invisible; a aceptar o reconocer que ante 

nosotros persiste el México que no hemos querido conocer, que no ha 

desaparecido, que tenemos que acostumbramos a mirar, a respetar. '"63 

Por su lado, el escritor sudamericano, Eduardo Galeano, para justificar su 

participación dijo que nada de_ lo que ocurría en Chiapas era ajeno, "en la patria de 

la s61idarid~d, no tiay eXtranj~ros. somos millones 10~ ~¡Ja~'dari6s def murid~ qúe 

'ahí estamos sin estarestando"2;;.,: El día en que s~ ¿~leg~i'.; I~ eoncentra'ción en é1 

m Montemayor, C..rlos. HI l'ri.1-ma Indígena. Periódico /.a Jornada, domingo .11 d~ mar1.ode 2001. 
2°" Galcano, Eduardo. Ci<ado en Ja columna "Rayuela" del periódico /.a Jumada; hines· 12 de mar1.o de 2001. 
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zócalo capiialino, Íos intelectuales se. referíand~ diferentes manera~ respecto al 

magno evento: José Saramago, el premio Nobel y simpatizante zapatista augúra: 

"lo que acabamos d'e ver significa; que estos siete años de 1Gcha (del EZLN)han 

sido apenas un prÓl~g~ de lo~;qlJe:ahOra~a a ,comenzar"265
; ahí mismo, en un 

bal.cónde un ~difici'o del gobi~~no ~~ '1a Ci¿cl~d de México, el cantan!~ español . ·- .. - '- '·" .. , .,.,, ' .. '·.; ... . ' : 

Miguel Ríos, acompañado del tarrl:>ién cantante Joaquín Sabina, exclamó con 

cierta sorpresa:··;¡N~nca, ~un~ h~t:írl;!'escÚchado algo así! Es que no ha sido un 

discurso polític0, ~~ sido un poe~~··: fl1¡~~t~as que el escritor español decía: "esto 

no es un final, es uri pii~Cipio; ai gian~nigma que encierra Ja pregunta ¿y ~hora 
qué?, la r~spuesta t~nd~á:.~ue·?se~ 1a· movilización de las masas". Danielle 

Mitterrand dijo "para ~Clf¡Otr;,s, el zapaÍismo es demostración de una vol~r;itéÍd 
popular, solidaria y mundial (qu~) ha logrado expresar una aspiración a vivir de 

otra manerá que ~o siga pervirtiendo el sistema que administra el pocl~r ~n el 

mundo". 

Al día siguiente, el EZLN organizó un Foro de análisis sobre la realidad indígena 
·. ,·.· 

titulado Los caminos de la dignidad: derechos indígenas, memoria y patrimonio 

cultural. En él participaron, además de los zapatistas, algunos intelectuaÍ~s como · · 

José Saramago, Manuel Vázquez Montalbán, Carlos Monsiváis.,• Elena 

Poniatowska, Carlos Montemayor Pablo González Casanova, Bernard Casse~ y 

Alain Touraine. Este foro se caracterizó por las alabanzas hacia los ne'oi~p~tlstas 
y las injurias al gobierno foxista. La reflexión y el análisis quedaron a'u~ l~do; 

La popularidad de los zapatistas cada día iba en aumenio, por.10'.que incluso los 

intelectuales identificados como de "derecha" que antes h.abían ~anifestado su 

horror por la irrupción zapatista cambiaron de opinión ante la visita del EZLN. Así 

lo hizo el historiador Enrique Krauze, quien afirmó lo siguiente: 

·como muchos mexicanos, estoy de acuerdo con la legitimidad de la causa 

zapatista, reconozco la existencia de un agravio histórico real ... es muy 

positivo el servicio po//tico de /os zapatistas al hacemos más conscientes del 

'°'Periódico La Jornada, 12 de mar1.o de 2001. Crónica del pcriodisw Jaime Avilés. 

217 



problema indfgena, en particular el de Chiapas, asf como su contribución al 

empujón final contra el antiguo sistema político mexicano. También hay que 

mencionar la importancia de que hayan salido de Chiapas, de que hayan 

dejado las a1T11as, as( sea provisionalmente. Tengo una muy buena opinión 

sobre el hecho de que estén en el D.F:, de que hayan marchado, de que se 

expresen. No hay que olvidar que la libertad de expresión es la cardinal de 

todas las libertades. La democracia no sólo es cuestión de votos, también lo es 

de libertad de expresión. 

Las minorías tienen el derecho de expresarse y tienen también el deber de 

escuchar las opiniones disidentes, hacia afuera y hacia adentro. La máxima 

difusión a la expresión de los agravios y de las propuestas de los zap<ltistas, y 

en general de los indigenas mexicanos, me parece de la máyor importancia: 

una prueba de fuego para la democracia mexicana. De !Íegar.:un'acuerdo 

tendría una gran fuerza simbólica; alcanzaríamos eso que Oct~~io Paz-llamó 

'la reconciliación final con nuestros orígenes'. 

Tengo de los zapatistas, en suma, una opinión_·mu;p_o~iu~~~·t~nio•h;stórica 
como en té1T11inos de su potencial ayuda a la d~'n1oc~~i~;fl1~xic~~a )~una la 

causa de los indfgenas. No son incompat[~Ye~~·~i~;/f~'J_'d~\e's9s tres 

elementos."'"" ·--'¡,~- -~·-- -<<;'.,' ; •. ,~;~•- ' -· \;:;_ 
. :-.:':; ~-._ · .. ~.:·· :' ·..-:,~~;:· ~-.··_-___ , .. - f.' .. ~;<- -

- .-_ .. . --., _ _. __ .. --:~--r~~:_ .. -.-<> 
Respecto· a la cobertura qu_e .. lós medios de comunicaéión hicieron sobre I~ 

caraJ~na . :Zapatista,: 8e~t~~ron -la~. criticas hacia las principales televisoras 
.·' .... ,, .. ,,--.:- .. ;·· ,;· . .; .. _.· __ •'}•,;_·,'-'..'.·. "-. -

_ nacio~ales porq_~~-¡,? ~ra_nsníitieron la concentración del zócalo, a pesar de que en_ 

un supuesto acuerdo de las televisoras TV Azteca y Televisa, llevaron a cabo un . - . ' . ~ '. -;' ' -
-_ · éC>ncierto.de

0

rock enél más grande estadio de fútbol del país, •para promover la 

. ·.::.: ~ 

Las crít_icas 'a l~s televisoras disminuyeron por la transmisión en vivo de la 

presen~iá de los zapatistas en el Palacio Legislativo del Congreso de la Unión. El 

266 Entrevista realizada por José Gutidrrcz Vivó en el programa Monitor, de Radio Red, el IS de marzo de 
2001. 
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periodista y. subdirector de la· revista etcétera, Marco Levario Turcott, hizo una 

evaluación crítica del asUnto: 

"D~sde. el ~nuncici :de la. ~archa rebelde comenzó a generarse un contexto 

favorable a la caÍJs~'·zap~tista y a·su principal figura emblemática. Por primera 
. 'r ' .• , .• , .... 

vez en siete ª?os, por'ejemplo, las dos principales televisaras del pals -

contraviniendo a lo que hablan informado durante estos aflos- promovieron un 

acto por la paz·~~ Chi~pas y~on esto aceptaron que habla guerra. 

La otra cara de la misma moneda fue cuando ambas televisaras decidieron no 

transmitir la caravana al Zócalo de la ciudad de México, porque en su silencio 

se mostró un desplante de poder, aunque también se hizo patente la 

inconsistencia de, :su supuesta convicción pacifista y· su anunciada 

preocupación por Jos indlgenas de Chiapas. 

Cuando Jos rebeldes llegaron al Distrito Federal, Televisa y el semanario 

Proceso convinieron. que Julio Scherer Garcla entrevistara al subcomandante. 

Más, allá de ·1a . seflalada contradicción del mltico periodista -quien durante 

varias décadas fustigó incansable a Ja. empresa de Chapu/tepec y ahora se 

presentó frente a sus cámaras- pudimos observar a un hombre atrapado en las 

redes del carismático llder rebelde. Scherer no ocultó su simpatla por Marcos, 

como no Jo hicieron varios intelectuales y periodistas del país que celebraron 

(casi) cualquier ocurrencia del subcomandante y hasta aconsejaron, como lo 

hizo José Saramago, que éste no tuviera confianza en el Presidente. 

En .el rejuego mediático abundaron los aplausos y faltaron las reflexiones. " 267 

Finalmente, el 28 de marzo de 2001, cuatro zapatistas hicieron uso de Ja tribuna 

del Congreso de la Unión para reivi~dicar la causa zapalistá 

~67 Lcvario Turcott, Marco. /.11 marcha de lo.\· medios, columna Primera Plana, revista etcétera, abril 2001. 
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3.3. 4. Los intelectuales en la estrategia zapa/is/a. 

. . 

Para el Ejército Zapatista de LiberaCión Nacional y. su líder, el "SubconÍandante 

Marcos", la participación de los intele~tuales. enla "reivindi~cióri de los legítimos 

intereses de su lucha" es esenéi¿( Sin elids, s~ría lll'uy difí~il penetr~~ en la 
' . . . ·.· ·,,~ ,. ... . ;.·· . ' '·>' - . - ' ' . ' 

opinión pública europea y lati11oamericana; 'sfn'?slJ/ apoyo/ 'el .• impacto . del 

movimiento hubiera sido significativamente menor al que se ; logró en enero de 
. . •.•.. -· ·- - .•"•'y.'··.· . - - ,. ·- ' .. 

1994; sin su presencia consta?te:"en: .• Mé~i¿<> y e~ Chiapas¡ los medio.s 

internacionales hubieran perdido I~ ri~t~:ci~ ~~i~er'as' pÍanas ~ ~ditori~les políticos, 

pues sin balas ni sangre, la. nota está.:en e.l:rnedio oriente o en otra parte del 

mundo, menos en la selva lacandonade"Cí,i~pas_; De iá1 forma que las visitas de 

José Saramago, Regís Debray, .· Vá~quez · Morifolbán, y otros intelectuales de 

izquierda, han hecho que el movimiento siga pr~s~nte y con alto rating en los 

medios europeos. 

Aunque era notable que el EZLN requería del apoyo moral de los intelectuales de 

izquierda, éste fue reconocido y justificado en uno de los múltiples comunicados 

del "Subcomandante Marcos"268 en el.cual reconoce la importancia política de los 

intelectuales y su influencia en la toma de decisiones del gobierno. 

Marcos dedicó ese texto a aportar lo que el movimiento entendía por 

"intelectuales", su· clasificación, y sus características alrededor del movimiento 

~~patista. Dice el dirigente zapatista que, así como la globalización, los 
- . ·-

intelectuales son una realidad de la sociedad moderna y su quehacer es 

fundamentalmente •analítico y crítico", es decir, "frente a un hecho social (por 

limitarnos a un universo), el intelectual analiza lo evidente, lo afirmativo y lo 

negativo, buscando lo ambiguo, lo que no es ni una cosa no otra (aunque sí se 

presente), y exhibe (comunica, devela, denuncia) lo que no sólo no es lo evidente, 

sino incluso contradice a lo evidente". En resumen, para los zapatistas, un 

;!
6

H /.a derecha intelectual y el fa.vcismo liberal, aparecido en /4c Afonde diplomalique, agosto de 2000. 
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intelectual es un profesional del análisis crítico y "su comunicación sería una 

especie de conciencia incómoda e impertinente de la sociedad en su conjunto y de 

sus partes"; 
. . 

Existen, de acu~rcÍo al texto zapatista,dostipos. de int'e1e6tu~les: los intelect~ales 
.progresistas de izquierd~ y los int~l~ctu~les fáscistas d~ derecha.•. 
' • • •• • • ' • • < ' - • ,. -~ • .\ • ' , • -.:'.·._·. 

'.!'.'' ._,, 

El primero d~.esta clasi~c:ación incl~ye a tCld~s l~s qu~ ~b~ diver~~s razones han 

~poyado la '1ú6ha en contra de la globali~~cióny el "imperiali~~o yanqui". Los que 

sé ha denominado "prozapatistas" en la investigación. Según el dirigente del 

movimiento armado, los intelectuales prozapatistas son progresistas y 

revolucionarios; ejercen su función intelectual a través del análisis crítico (incluso 

frente a la izquierda); su crítica es fundamentalmente frente al poder económico; y 

son de gran influencia para la cultura y la academia mexicana. 

Según el Subcomandante Marcos, el otro grupo de intelectuales es el llamado de 

"derecha": forman la "escuela del pensamiento único" que' se caracteriza por tener 

en los organismos económicos internacionales sus principáles fuentes ideológicas; 

son sectarios y tienen el respaldo de los medios de .cómünicación y el gobierno; 

para ingresar a ese grupo se debe renunciar a la imagi~ación crítica y autocrítica, 

a la inteligencia, a la argumentación, . a·· la . ;e~exión, y optar por la· "teología 

neoliberal". El papel del intelectual de "derecliá~ tiene<que. "desempeñar una 

función legitimadora en la era visual; Ópt~r por 11J~i~~cil) ~ in~ediato;,pasar.del ··. . -- .. ·_,_. __ , __ , __ ·. . . . ' .. ' 

signo y de la reflexión al comentario televisivo"_':; \ .. ··•· 

Para "Marcos", la reflexión y el análisis critico (premisas básicas dela vocación 

intelectual) no están~~ los int~lectuales de "derecha". Dice el dl~ig~ht~ ~a~atista: 

"¿Cómo cantá" las glorias del nuevo orden mundial (y su imposición en 

México) si un grupo de indigenas 'premodemos' no sólo desafiaban al poder 

sino que lograban la simpatla de una importante franja de intelectuales? En 

consecuencia el Príncipe dictó sus órdenes: atacad a unos y a otros, yo pongo 
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al ejército y los medios de comunicación, ustedes pÓngan las ideas. Así que la 

nueva derecha· inielect~aí dedicó burlas y calumnias a su par de izquieida. ·A 

Jos indígenas rebelde~ zapatisias nos dedicó ... una nueva história." 
' ~ ' .. : .. '' ' ' . . ' .· : . '. . '"' . . ' :". ' . . ' ' . 

Por ello, concluyó "Marcos", para reprochar a los intelectüales:q'ue río estaban de 

acuerdo con la violencia como método para reivindicar ca~~asjust~s. que "los 

intelectuales de derecha no sólo maquillan la historia;. la reháci~~o' la res.criben a 

conveniencia del Príncipe y a modo de su función inte1e'¿tG~1~J<2 : 
.... '• - :.~·:<.->·>:·; /::_:·;_;' ,.:, 

El ejemplo, según Marcos, de este "intelectual de derécha'~sif 11amó Octavio Paz, y 

ninguno de los. "herederos" tiene su estatur~ Jnte\;;6t~~I p:ara' ocupar la silla 

privilegiada de Paz frente al poder público o'•ei Príi;~i6é~:/;. · · ·· 
- • • "\·,.-- '')." ••• '/ ·• •• _ •• J - - •• -

,·::·""'•"'.'·::' ·, 

Los intel~ctuales. jugaron/un papel furida~~~t~I ~·b~.r~ ~ue é,1 conflicto . no fuera 

resuelto por la vía de las armas sino mediante el.diálogo y la negociación; Láelite 
- ' ,· . .-,,. . : ' '"'e" - '-·.• ........ ·.. . ' 

intelectual censúró la violencia como método para la 'solüción de los ,conflictos de 

···origé~···político. La· presión ·que ·1ograrón' h~~r. ~través de i()s~r;,'~_dios de 

comunicación con sus críticas y análisis fueron fun~arrientales'pará qué la guerra 

flnalizara a los pocos días de haberse iniciado, para ~ue la lucha se diera en el 

terreno de las ideas y no de las armas. 

·------
Una prueba de la disposición de los intelectu.ales para. participar en el proceso de 

pacificación en Chiapas fue el nombramiento' del poeta Eraclio Zepeda como 

Secretario de Gobierno en Chiapas en 1994 y, en 2000, del actual titular de la 

misma dependencia, el ex consejero electoral del IFE, Emilio Zebadúa. 

El poeta Octavio Paz afirmó que hay diversas razones para explicar los motivos 

por los que los intelectuales se involucraron en el análisis del conflicto chiapaneco: 

"muchos por obcecación ideológica y por espíritu de partido; otros por una 

operación de transferencia psicológica [ ... ] otros por cálculo: siempre reditúa 

afiliarse a una "buena causa" y usarla como un trampolín publicitario; y otros más 

por una mezcla indefinible y explosiva de buenos sentimientos y malas razones". 
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Los intelectuales generaron consenso para cé.nsurar' Ja violencia. Supartiéipación 

fue determinante en el futuro de las. múJÚpie~ comi~ion~s mediadoras, ·~n las 

varias instancias de apoyo a favor. de. los indfgena~ créadas ex prcifésó.para 

~~:·:: ·~:::,,:::,,,_;J.~ ... dé/ 'ª'}:c'º":,~1~:,f $.,riI rambíon 

~~~i~~~~~!~~j~l\~f~f ~j~f~f~ii~~~ 
recoménd~é,io~es' que :¡~ ·'~iit~/¡ri'ie1~6t~~·IJ t;i~o :~ 'i¿~v~~,~~;; 1ds : m~di~s de 
comunicación.: . ' ,.. . . :;, < < ,,.,, •. :;' ; .. 

'~·"\: ·~' •i:;::;~<!~~J:: r,' ':';:::,'.<~'::·:' 

La elite intelectual generó un consenso· rnedifJUco para colocar el tema del 

indigeni~mo, .de Jos derechos de etnias ~ ci~:~;Jpos;Índios, de los históricos 

agravioS a Jos indí~'~rias, y del rezago social éÍJ'que ~ivían (Y viven) Jos pueblos de 

Chiapas. Este fue el logro de la elite intelectu~I me~icana en torno al conflicto en 

desatado ~I ·1 de enero de 1994. c'on esa actitud tolerante y conciliadora, 

' •contribuyeron a que el gobierno federal hiciera a un lado la intención de reprimir y 

combatir militarmente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

intensas negociaciones políticas entre los grupos simpatizantes 

zapatistas y sus contrapartes, en 2001 se reformaron varios artículos de la 

Constitución Política del país en materia de Derechos y Cultura Indígenas. Sin 

embargo, ese conflicto no ha concluido; tampoco el protagonismo de los 

intelectuales en torno al asunto270• 

269 Algunos de los inlclcctualcs que participaron en los órganos colegiados fueron: en Ja Comisión Nacional 
para los Pueblos Indígenas, Miguel Concllll, Edll.:lrdo Matos, Miguel León Portilla, Armando Bartra, Lourdes 
Arizpc y Gastón Garcfa Canlú; en la CONA! participaron poetas ehiapanccos. 
"º Una gran cantidad de libros sobre el connicto en Chiapas confirman lo dicho. P.Jm abundar sobre las 
participaciones de intelectuales, basta ver el libro /.a guerra Je papel (Cal y Arena, l 999) del pcriodislll 
Marco Lcvario Turcott. 
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3. 4. Elecciones de 2000 

El proceso electoral mexicano de 2000 es uno de los momentos más ~ignificativos 

en la historia política reciente de nuestro país. Sig~ificó la consolidación de un 

sistema democrático para la elección de sus gobernant~s y fu~ puesta a prueba, 

de la que logró salir avante exitosamente. /- • 

El proceso político de sucesión presidencial de 2000 inició prácticamente desde el 

inicio de la gestión gubernamental de Ernesto Zed.illo. Los grupos políticos e 

intelectuales iniciaron la ejecución de sus proyectos, encabezados por figuras 

públicas que aspiran a sucederlo en la titularidad del Ejecutivo federal. 

¿Cuál fue la influencia real de los grupos intelectuales en este proceso electoral de 

fin de sigÍo e inicio de una nueva época política en México? La respuesta la 

obtendrem~s después del análisis que ha:g~ alred¡:;clor ele los proyectos' en disputa 

ese año. - . ·~: 

El papel político de la elite intelectual se rnanif~stó a)ravés: de l~s simpatías y 

afinidades políticas con los partidos'.p~lític~~. p;e~rieíiJ~to~· y'candidat~s· que 

compitieron en la elección federal de ese afio.'". ('.e; "·~: 
'·-~···:\-: .. · .. :::.:·.·:·;,.;,·' 

., - ··;; 
·:<-··_'.·_.:: 

3.4. 1. Los intelectuales de ii<,J¡~j(;/~. / . 

Algunos "progresistas de iz~Úl~rcia·;~~.palabras del •subcomandante Marcos" 

demostraron su lealÍacl a su 6andidaio, Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, un 
; . ,,, ..... ·.:, ,-.···'->·' -· 

número considerable, giró haciia la derecha y decidieron apoyar a Vicente Fax o en 

algunos _caso_~'.~ ~q~ienfue id~ntifiéado como el candidato "legítimo" de la clase 

intelig·e~te: •. Gi11Jert0Ri~~ó~.G~llarclo. · 
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De acuerdo al sociólogo Roger Bartra, la desbandada de los otroras s.impatizantes 

del líder perredista Cárdenas, obedeció principalmente a qué el PRO fue incapaz 

de construir .. un partido político de izquierda, moderno sin contradicciones 

ideológicas: Al · respecto, es decir, sobre las inconsistencias de algunos 

intelectúales que súbitamente simpatizaron con 16~ grup6~ reaccionari~s de 

México, Bartra dijo: 

"Falta todavla que los intelectuales argumenten mejor sus cambios de postura 
; .. ,. ' . 

y seria conveniente que hicieran el elogio de las ·ideas del candidato que /os 

hizo modificar su intención de voto. Aunque no despreci~ los inÍereses de los 

que viven para la utilidad y la oportunidad, 
0

c'diTid los banqueros y los . ~ " ' . . 

comerciantes, seria nefasto que esos intereses e111piecen a dominar el medio 

intelectual [ ... ] /a crisis de valores o~u'frid~ déspllés d~ la Guerra Fria ha 

enfriado a la intelectualidad m;xicaha.'(La
1

!ha>vUeÍto exc~~ivamente 
pragmática y no ha contribuido a e~ric¡u~r eÍ cli'ina de·ideás .. Éste es1 ~/ 
oficio de los intelectuales:. producír.lite'iJatir.'ideás. Es una táiea pendiente 

que deberá hacerse después del 2 de julio'~71• 

· . Elejemplo más el.aro que aprecia el sociólogo Roger Bartra es el de intelectuales 

. . com'o Jl.dolfo Aguilar Zinzer o Jorge G. Castañeda quienes "se han acercado a Fox 

;.•;de úna manera pragmática y desideologizada" y además "aunque tienen derecho 

a cambiar de opinión, han generado muchas tensiones y sospechas injustificadas 

~nu~ ·intelectual", estos virajes ideológicos han obstaculizado la generación 

... consistente y coherente de ideologías políticas modernas entre la elite intelectual 

mexicana. 

•· Históricamente, los intelectuales de izquierda han sido más activos en la 

cierT1ós.í~adÓn pública de sus simpatías políticas. En México, un momento 

· importante en la historia de consolidación .. demócrátiéa fue la candidatura 

.. · ... pr~~iden~ial de Cuauhtémoc Cárdenas en.19.#á.'Un dia,,al'lte,s d~ la elección, 

211 "El· vaivén ideológico de los intelectuales me:~icmÍos" nota de Arturo Mendo1.a y Jorge Cisneros, 
.•emanario Milenio, no. 147, 3 de julio de 2000, p.GG. 
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~ - - - - - --- -- - . --- - - . .. . ' -

apareció publicado en el periódico La Jornada, un desplegado titulado "Un voto 
. --· --- . -

por la democracia". Ahí se invitaba a votar por el candidato del Frente Democrático 

Nacional. Los firmantes eran intelectuales y académicos prestigiados, de los 

cuales la mayoría se sumó al esfuerzo de coll~truir lin nuevo partido político: el 

Partido de la Revolución Democréticá. A 12 años de ese episodio, muy pocos de 

esos firmantes permanecen en ese pa.rtido, mientras que el resto buscó otras 

opciones de expresión poHtica.m 

A pesar de los "vaivenes ideológicos", muchos se mantuvieron leales al 

pragmatismo izquierdista mientras les fue útil para tener alguna posición política 

como fue el caso de Alejandro Aura, quien fue Director del Instituto de Cultura de 

la. Ciudad de México en el gobierno del PRO, puesto al que renunció cuando el 

gobierno de Fox le ofreció una mejor oportunidad laboral como diplomático. 

Es importante reconocer que los intelectuales que en otro tema de este capítulo 

fueron reconocidos por el autor como "prozapatistas", mantienen su fidelidad al 

proyecto político de· izquierda. Destacan Guadalupe Loaeza, Carlos Monsiváis, 

Laura Esquive!, Elena Poniatowska, Jesusa. Rodríguez, Rafael Ramírez Heredia, 

Mario Lavista y Paco Ignacio Taibo 11, entre otros. 

Como en cada coyuntúra política significativa, los intelectuales de izquierda 

tuvieron fricciÓnes y.provoCélrónfupturasÚrítern~s. El proceso electoral de 2000 

comprobó esta inestabÍlid~d:y,.;soi~r~siv~;'.rie~te, algunos intelectuales como Jorge 
- _,. . ...... . .. ¡ . - . ,. ,. " ,,~ ;, '·: '. - .. ,. · ... '· ... ,. 

G: Castañeda, 'Adolfo AgÚilar>Zinzer/ Joel' Ortega, Héctor Castillo, Federico 
; .. ·. ', .. '· '_·:>. -·.:·,.· ,·.; : , ... ; ·;,::¡': -.•'.'···.::C:· 3 ,,-.. 

Campbelí Peña, Germán 'Dehesa, · Homero Aridjis, David Toscano y Jorge 

Fernández Granados decidieron sumarse a la campaña de Vicente Fox. 

m La mayoría se integró a instituciones públicas o regresaron a la academia: Julia Cambias (Scmamal), José 
Woldcnbcrg (ll'E), Rosalba Carrasco (scdcsol), Frnncisco B:icz (periódico f.a Crónica), Enrique Provcncio 
(Scmarnat), Gilbcrto GucvarJ (SEP). Adolfo Sánchcz Rebolledo, Arturo Whalcy y Gilbcrto rincón Gallardo 
(Partido Dcmocrncia Social), Jorge Alcoccr (Gobernación), Rolando Cordera (Scdcsol), cte. 
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Las razones por las que decidieron apoyar al candidato presidencial del PAN son 
- - • - - •• -,- -.· ; '. • - -·~ • e • ' ' - ••• ; ; 

diversas, resaltan las siguientes: el ejercicio de gobierno del PRD en la Ciudad de 
. - . . - • . ., .... - ' ' . . ., ··-

México generó confrontaciones y eÍicon~ ertre los divers~s grupos de lá izquierda 

. intelectual; l~s enéuestas demostraron I~ pd~ibiiida0d real d~'que ~I PRI ~Údiéra ser 

.dérrotado por· .. el /eandidato • panis
0

ia' y, 'el · lid~r~~g~ :¡~t~l~cl~~¡.:~~ ..Jci~ge G. 

Castañedaen'apoyo a Fox. ~ · · J [ 
;··{~~::'. \~:<~ ,; 

.·.Otra importante razón fue ~ue, por prirn9,ra Jez en 1a'hi'sioda ·da)v1éi"cico} ~I p~rtido 

. hegemónico podía ser derroÚido···P~r·:~~·~~di'ci~~a;ci~'ó~~;i6ió~:;·~~íiaríto, la 

exisiencia de otra candidatura c;positora coíl amplia capacidad eiei::toral.debilitaba 

la posibilidad de derrotar arP'Ri} : ; ..•. ;•'.;.>:< • . . . . . " . 
~ ~.- .:<> 

3.4.2. Los intelectuales del status quo 

Francisco Labastida ha sido un político, hombre de poder y funcionario público 

durante toda su vida profesional. Ha ocupado casi todos los cargos polítieos a los 

·: que· podía aspirar como priísta: secretario de Estado en tres ocasiones, 

·:'•Gobernador de su Estado y Candidato Presidencial de su partido. Sin embargo, su 

< trayectoria política le impuso ciertas barreras intelectuales que siempre subsanó 

'.'~6ercándose a los más importantes escritores y académicos del país mediante 

· ·• tres vínculos directos: 

... 
·~a) Académicos universitarios: a través de su esposa Maria Teresa Uriarte, doctora 

~·ri Historia del Arte y directora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la 

· UNAM. Entre los integrantes de la elite intelectual académico-universitaria, la 

prensa ubica a Gonzalo Celorio, entonces Director de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UNAM; Juan Ramón De la Fuente, ex compañero de gabinete 

presidencial de Labastida, cuando el primero fungia como Secretario de Salud y 

Labastida era de Gobernación; Diego Valadés, Director del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex colaborador de Labastida en el 
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gobierno de Sinal~a. l.~ rel~~iÓn de estos c~~ la elite Universitaria Je garantizaba 

un p~ente de enlace· con ··grupos univ~rsitarios q~e · · e;n el proceso electora.! 

enfrentaban una gra~e c¡isis políti~ generada por el paro de labÓr~s irnpue~to po~ 
Ja dirige~~ia·eslU'dia~li1 del Cons~}~· G~~~~~Í~I ·d~·: H~~-í·g~;: ·';·-:' ::·- _, :·. 

"--·-'-,._·· __ ·: 

b) lntel~ctuales "p~ro~·: ~ través'de sqher¡,;;a~.o.~I poeta Jalma Labastida, quien 

fue el Director qúe:sü~Íitu~{~ioct~~i¡j!f>'ai~tfrente de la revista Plural de 

· Excélsior y ... Direclor'<39'neral'de'Siglo XX/editores. Mediante esa relación 
. ·- 1·· . .. )_. ·- , .. 

sanglííríea y frate~naJjáfamilia Labastida atrajo a personalidades cercanas a Ja 

creación lit~rari~.t·, ··» · 
"<1 •; -~· e 

'1•-;f._.\· 

. .. . -

c) 1ntelectUa1es yém~lista~ políticos: este tipo de intelectuales serían ·acercados" 

al candid~to p~~sicié~dal p~r J~rg~ ~i6o~~r. colaborador cercano de Labastida y 

e.x militante de izq~ierda. Esa función'támbién Ja desempeñó siendo Subsecretario · 

· de Desarrollo Político de Ja. Secretaría de.Gobernación, mientras estuvo a cargo 

de Francisco Labastida. 

Desde el inicio.de su carnp~ña a·la Presidencia de Ja República mantuvo contacto 

con escritores y comunicadores de relevancia, sin embargo, la polarización 

generada por una elección tan competitiva provocó que fueran muy pocos Jos que 

se integraran a su equipo o, al menos, manifestaran públicamente su simpatía con 

el candidato priísta; 

La burocracia intelectual trabajó discretamente a favor de su candidatura. Algunos 

otros como Jorge Ruíz Dueñas, subdirector del Fondo de Cultura Económica, · • 
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participaron directamente en la preparación de documentos pero sin aparecer 

frente a los medios. Por ello, para los:obj~tivos de la campaña de Labaslid~ 
Ochoa, resultaba imprescindible qlié iarelite: intelech.Í~f sé manifestara ~;, los 

- . . ' ' . ,. " . ·- . '• ' . ; ' - . ., ' '· ' ' ' . - ' . . . ' 

medios a favor de la continuidad prHstá. ~in ém~argo; no fue' así; el Dulo impacto 

en la prensa .de los apoyos de los."ho~br~~cde cuitur~~,pr6vo6ó·~u~ Laba~tida 
apareciera como un candidáti~l~jado'd~i~'eliteiñi~l~ct~~l~~~¡~ria: > •. ' · 

- ,.•; ... ; ;'<·· __ -, .,,.; \~-'.}_:_.':·-,.- ~·<~ ·:.-,:::i --~·:.:: •>.: 

- - -. ' . ~'-· '',~-'- '/~}'1'i«:,/·' _.,_·::·.:·:-. ·_'. -=--~i~;;: .. ,'_ ~::, '.!\/'~:,f?i~·: .~; 
Los. estrategas •.. de ,cº,rlluriicación de , I~ ~mpaña0:~9:··,Lab.astida,;magnificaban. 

deciaracion~s dé.·int~1.~~t.~~!¡sf ~.'.~~r·i7~~.~i~~.1 ~:·;;f ~ºf~~[~~·?:j··~{~;,~¡#f turi.·· 

.~=b~:1;:~;i~i~n¿1rJr~~Et:tz~tiiiª\rt~~;:r1r;~z~J~ª¿t1t:~~~.~~h~i~~~~J:~~·· 
· algurios intélectuaies, 'en·. eUa •. ·participaron',airedeªof"0/\jé ! 100 inteleéiuales· y 

~~dÉ!miciis; ~nt;e los qú~ d~st~~ron ¡:¡;nan~d:(ie(~fl~6.•José Mari~ P¿~~z Gay,• 

f\ÍligUel León. Portilla, José Luis Martínez, se;bastiánJIJicfor H~go' Rascón Banda, 

· Sylvia P~~ció1fi, Vícior Ugalde, ·.Jorge :Ruí~ o~éii~s:: Víct~r s~ndoval, Raúl Avila 
. -. ' -,, . . .,-.,- .. ,. -

Qrtiz;y .otros' especialistas, peródestacóJanula asistencia .de intelectuales con 

prese~cia en los medios de comunicaciÓ~. cuy~ asistencia podría significar apoyos 
. . . ' 

ext.ras a la campaña presidencial del PRI. Las crítiéas sobre este evento fueron 

diversas;_entre ellas: 

; : 

"si se suman_ los años de _los participantes en aquél cónclave realizado en la 

Universidad de ,Colima, nO queda la menor duda de que simbolizan los 

sexenio q~e'el PRI lleVa én el poder. El domingo 16 de abril, como si se 

trat~'ra de un c6nsejo de guerra de grandes jefes indios, alrededor del 

candfdato p~~ide:r1c/é!_i ~rancisco Labastida había desde cincuentañeros hasta 

octogenarios {..:j'Qué "mejor prueba de que la maquinaria priista se mantiene 

·bien aceitad~-~ c~ii ~'J'iplio poder de convocatoria". 273 

2~.3 ºEl vaivén idc'ológico de los intelectuales mc.'(icanos.. nota de Arturo Mcndoza y Jorge Cisncros, 
Semanario Afilen/o, no., 147, 3 de julio de 2000, p.6!1. 
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El apoyo que requirió Labastida de parte .de su esposa la hizo alejarse, en 

momentos fundamentales,. de los círculos culturales y aeadémicos en los que se 

desempeña profesionalmente. Del mismo modo, Jorge Alcocer, destacado analista 

político, dejó a. un lado los contactos con grupos de la sociedad civil para 

dedicarse a'asesorar aLabastida en materia política. Un impedimento para que 

... Alcocer integrara a los analistas políticos fue que Gilberto Rincón Gallardo 

: partiCipó. como candidato presidencial del Partido Democracia Social, esto les 

impidió que algunas personas como Ricardo Raphael De la Madrid, Jorge Javier 

Romero, Arturo Whaley y otros de sus compañeros del Centro por un Proyecto 

Nacional Alternativo, se sumaran a la campaña labastidista .. Ambos personajes rio 

lograron un mejor acercamiento del candidato priista cb~ lo.s integrantes de la elite 

intelectual mexicana. 

3.4.3. Vicente Fox y los cfrcu/os de opinión. 

Fox supo generar Sirtlp~iíls¿~sU:po~ibl~ candidatura a lolargo de varios años. Así 

lo hizo con Jorge G. Ca.stañeda y'Adóifo Aguilar Zínzer, sus principales consejeros 

políticos d~sde que·. 1b': i~vitarcini a,·~artidipar· en e1. 9ru.po san Án~e1 dura~te ~í .. 
'proceso elector~! cié'19~4.' 1;: .·· (~~-;. ~? .} ·.· ·· · 

. ·.:.~r.:.·; - ... ~,·,, ;~), <.:: :=~-.~):; ~ - í ··.-- - :~ ~· , :·;- • 

Jorge· . G.: • Ca~t~rled~':; fu~·~\,'ri'· ,'~~a:li~ia ·, poi ítico reconocido en los medios 
. ., - . •'•" ,- ·,- -'';::.:·. ;.·_-·;·:'..',-.\. ' - < ·' ! _, 

interm.ici()~ali:is'., ?ur,::i.~~~- El.'Ell;l~,()~ •,Elños estuvo afiliado al Partido Comunista 

Mexiéano; en:1994.apoyó á;Cuauhtémoc Cárdenas en su campaña presidencial 

· > vinculándolo}a'ó~g~ni~~¿o~~s de izquierda en el mundo; en 2000 fue Consejero 

del candidat~ ·ci~C~A.N á la Presidencia de la República. En ese mismo año, al 

;obtener la ,victoria e.rí '1~~\Jrnas fue designado coordinador del área de asuntos 
• ·, - _, .,i ·- ' ' 

Jnternacionales;del.:equipo de transición de gobierno, y más tarde Secretario de 
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Por su parte, Adolfo Agui'ar Zínzer..fue un .académico de la UNAM y el CIOE, 

estudioso de los conflictos políticos de Centroamérica y colaborador de varios 

medios de comunicación. En 1994 fue vocero de la campaña presidencial del PRO 

con Cuauhtémoc Cárdenas; fue éíe~to 'oipiitado Federal por el PRO (1994-1997); 

en 1997 fue electo Sen~dor d~ I~ R~pública por el Partido Verde Ecologista de 

México (1997-2000); en 2000 apoyó la campaña política de Vicente Fax; y, al igual 

que Castañeda fue nombrado coordinador del área internacional del equipo de 

transición y, más. tarde, Consejero de Seguridad Nacional del Presidente de la 

República. En 2002 fue designado Representante Permanente de México en el 

Consejo General de la Organización de las Naciones Unidas. 

Ambos personajes parecen involucrados repentinamente a los esfuerzos de la 

candidatura panisia, sin embargo, la relación del candidato presidenci13I con sus 

consejeros intelectuales inició muchos años atrás y se consolidó en el Grupo San 

Ángel en1994. 

· : El Gobernador de Guanajuato dedicó gran parte de su tiempo comotitular del 

Ejecutivo estatal a diseñar una campaña política pa~a contend~r. inicialmente, por 

la candidatura del PAN. y despúés por ia Presidencia de la RepÚblic;;(comovim~s 
anteriormente,' el grupo San Aiígel ·f;_;e su priniér acerCéln1ientCÍ é:oií I~ coinú'riidad 

intelectual y, con astuéi~. 'fO~rÓ's~mar a ~l:i:dos' de ~us\nt~gr~rií~~ ~'iü proye,cto 

P
olítico. .··:.: ·' · ':.•' ·: ... ,., .. .:"' · ·:'·.::.'·' 

·,·.,',: 
.;·:· ._.,~-·-·· --~--~~< 

Según afirma Fax, durante el receso de su vida política ent;e,:.1991 {1.9S3 su 

acercamiento con intelectuales como Carlos Fuentes u Octavio'Paz,'lé permitió 

"descubrir que no sólo Acción Nacional luchaba por el avance d~'rn(;éf;á~í~b''en 
México"274

• Quizá por esa cercanía, Fuentes declaró que las el~ccioiies d~ 2000 

. eran "una gran oportunidad para alcanzar la alternancia"275 que los. mexicaiíos 

habían anhelado por tantos años. 

:.!
74 Vicellle l'o:r a !AJs Pinos, recueuto flUlohio¡:rájico y polílicu, 1• edición, cd. Océuno. México, 1999~ p. 85. 

275 Semanario Proceso, 8 de mayo de 2000. 
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Siendo gobernador de su estado natal, Fax invirtió una considerable cantidad de 

recursos económicos para fabricar una imagen de estadista. En la estrategia, se 

programó el State of the World Forum ai _, ~~al asistieron personalidades 

inter~acionales como Mijail Gorbachov, Leé:h.W~l,esi:i, Rigoberta Manchú, Alvin 

Tofler; e intelectuales mexicanos como R61ando'S'rirc:fera, Pablo Latapí, Gabriel 

Székely, Catalina Noriega, Alfredo Jalife-Rahme; . Fernando AÍcalá; políticos 

priístas como E Iba Esther Gordillo y F~rn~~cla'.s61~íWa!'y funciónarios del gabinete 

zedillista como Miguel Limón y Olac Fúentes: Est~-:~e~tofueun reencuentro de 

al,gunos miembros del grupo San Ángel,q~e ~eifrnítiÓ ·~~t~e¿tla~ lazos de amistad 
-con F ox e involucrarlo en el ambient'~ iril~~í~clJ~{:¡;~t·~~~~~·~iÓ-~~'¡/.;·~.;·-:~. :· '. -: ~ · · ~ ·. · .:·:~:- ;~ >-

;.:..;. -., :'·>/,. <··~. '.'·_.:_:-·',»:,·>,·/- ., ... ·._-'.> 
-·-. «:··~;:·: ·/':?~~-:::·· ;:'.'· ;,-;,:._:·:":·.·, 

Durante la' contienda presidencial' optó' por 'Gíla es'fratégÍca']campaña' publicitaria 
'.'º : - ~-<'- , 1 :~::- ,_ .. ·;-:·><:; · ~::.;f 11'S<·:{,.\.(~-;,~f\:< '~h~>: ,:-,:·.~~·::.-_::,;/: .. : ~-~;, -·¿:- :·.· , 

efectiva que provocó la simpatía dela,l)layorí~~e;lo~;~!'l.~!()r~\d«:i, l~'~()ci~dad, 
. . - - ·----· _-.. - '"-.o. 1, ·'''.:º": .. ,.;.,"'~:--?·1··;.;:,::A-/o~'.".i.>-->·:.-·;~--4'.'··.'.;:'':·.·, ·.·-i ···• •• 

entre ellos, las elites intelectuales quienes'apoyaro11'uri,pr~ye9tó t¡ue ~to~garía a 
México, la anhelada alternanci~ política y de}1a~ri cicih~~lici~;¡~''e'í_1~r~ci';;~ceso ~~ 
democratización me:Xicanó. :;;e, :•:_··~: •·' . -,';',;_•_, • - ,:: ' ·~·;<e • 

Con el objetivo de evitar' que el PRI permaneciera al frente del Ejecutivo Federal, 

.. un grupo d~ intelectúales y dirigentes partidistas buscaron alternativas para formar 

un~• alianza p~lítica. eritre los princip~les candidatos de oposición, Vicente Fax y 

'.}c~áutitéÍTibc Cárdenas con el apoyo de PAN, PRO, PT, PVEM, PSN y PAS. Los 

• : lnÍent;s d~ José Agustín Ortiz Pinchetti, Jaime González Graff, Miguel Ángel 

,_Granados Chapa, Gastón Luken, Luis Rubio, Sergio Aguayo y otros intelectuales 

• ·: :(ÍÍarnados por los medios Consejo Ciudadano o Grupo de Notables Aliancistas), 

fueron sepultados al cerrarse ambos candidatos a sus propios mecanismos de 

selección. Fax prefería una encuesta; Cárdenas una votación abierta (como en el 

PRI); no hubo acuerdo al respecto y cada uno de ellos buscó sus propias alianzas. 

El primero logró un acuerdo politice con el PVEM, mientras que el segundo lo hizo 

con los partidos pequeños: PT, PSN, PAS y Convergencia por la Democracia. 

232 



- A su campaña, lentamente, se fueron sumando intelectuales que antes estaban 

identificados con· 1a izquierda, pero que en ese momento optaron por lo que se 

llamó "el voto útil". 

Enrique Krauze, Germán Dehesa, Jorge G. Castañeda, Adolfo Aguilar Zínzer, Julio 

Boltvinik, entre otros intelectuales decidieron apoyar la candidatura del panista, a 

pesar de que marcaron distancia con el partido que lo postulaba. Por ello, 

Castañeda aclaró: "ésta no es una elección de principios", para referirse a que no 

importaban las ideologías de derecha o izquierda, lo importante, corno Fox decía 

era "echar al PRI de Los Pinos". 

··El posible voto mayoritario por el candidato de la derecha generó. que ·los 

intelectuales de izquierda dudaran sobre su lealtad al candidato. perredista . 

Cuauhtémoc Cárdenas, para optar por quien'E!n ese. mornentO répresentaba la 

·más fuerte posibilidad de ganar frente al candidato del partido gobernante. La 

polémica fue tal, que los intelectuales Carlos. MonsilÍáis y Jorge· G. Castañeda 

sostuvieron un debate en los medios para analizar_ las razones de votar a favor o 

en contra· del candidato Vicente Fox. Monsivftis, -. ~n ironía, señaló "nomás eso 

faltaba, que votemos por· el candid~to de '1~ r~kcción", mientras que Castañeda, 

corno lo hemos señalado, dijo 'qui~o era una"elección de principios" ya que, a 

pesar de las deficienciás de F~x; ést~ e~~ ~I qué podía derrotar al PRI. 
': :,; ... :• .·.·-/;'; · .. ,'"e¿''-::_,'.,'.-~·>,:--

; ~-~,. >:·:~;::.·:~· .. ; 
Esto provo~ó '.qu~ otros; intelect:lláles Y, analistas políticos criticaran a todos los 

. ''hombres de cultu~~·.que s~~{~:c~mo ~~esores de los candidatos. El historiador; . 

. ., . • . . - ... ' . - ~ • •·.'" . .. '· .. ..~ .,, .. '·•" •. o·'. <· 

Carlos~ Martínez 'Assac{ criticó- esa postura del ex izquierdista Castañeda, 

argumentó que "los p~i~ci~i~s ~r están cuando tocan el mundo personal, íntimo, 

por eso rio hay que ' co~fUndir el pragmatismo con el oportunismo; jamás 

consideraría ético orien.tar mi voto por quien yo pienso que va a ganar"276
; 

mientras tanto, el politólogo César Cansino, afirmó: 

276 Revista l'roce.m, no. 1234, 25 de junio de 2000, p. 89. 
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"Si pensamos en los intelectuales, en este momento muy pocos han cuidado 

con celo su independencia intelectual .. Yo no cuesti~no que alguno~ hagan 

política siempre y cuando sea de ·manera explicita, con. el costo . que . esto 

·supone en té,,;,inos de la credibilidad de su discurso. Es totalment~ legitimo 

que un. intelectual quiera hacer polltica partidista, ·o politié~ a f~vor de· Lln 

ca~didato, o convertih;e en ideólogo del sistema. El problerrla e; Mé;ico -es. 

que po;.1o general, /os intelectuales gustan de maquillar su discurso, de 

· preseriiar5é anie la.· opinión pública como libre perisaéJ,!,res,' con io ·cual, es 
,· .... -.. ,. ' : 

· evidente, . se instalan en el engaño y buscan engañar a todos, como si 

·convertirse. en partidario de una causa no supusiera un costo de la 

~ut~norrlia, en.la coherencia de un discurso que se define independiente[ ... ] 

pienso· que la, manera de hacer política de ·un intelectual es precisamente si 

tom~ en serio su profesión, .si asume la critica y las ideas sin tomar partido. 

Sólo as{ no se desvirtúa el propósito del intelectual .• m 

Cansino se refería a declaraciones como las de Enrique Krauze, quien declaró (a 

una semana.del 2 de julio) que "nada beneficiaria más al PRI en este momento 

.· que una deírota,~la mejor manera de que el PRI se renueve es que salga de Los 

Pinos"; las opiniones de Héctor Agúilár Camin. a~irmando que "si gana Francisco 

Labastida el '2 de julio, habrá ·un efecto. dé desm'oralización, una especie de 

• · ... : :de~encantó-por,18 sens~ción'cie Cjue·el .. ~rnb·i~~¡,C,¡'59 dio";.· o 10 señalado por 

• ' . Lorenzo Mey~í ~¿ien ~rgumenÍat:ía qÜ~ ;f'otr~ ie~ >g~n'a~a el PRI, "Ja frustración y 
' .•.. el.agravióde la.pobiacióll,sería in~vit~ble~'; . '·\i·< ·>'· ... 

. : . ·.;·•, -' . ' · •'· •; -- ' ', -.) ', :· • · .. · :_.:.., ·','. ;;, ~' _'· _;, ·'.:· ·,,•' · · ... :>~ . '· . · ;'.• . ~,~,-,: ·,r :- , • • "l.• ;_~ ·' ,; ·' ' 

; ~ Dura~te~n eCe~t~ político de campa~~ 'coniritel~~t~ii~s qué Jo acompañaron en 

'.' ~¡ ~~fyro~~ C~Jtulaí' Siq~eiros, F~x p~ese~tó ·~~ ~r~pJ~sta ~n· materia cultural. Ahí 
... ·.·· ,,- . -~ ' . -,.~ .· '\ - '-. '. . ; ,... -·- ' ' ' . - : - - . . .. · . . 

· ·,·;··~ prollletiÓ,0 entr'e'otraS cosas, apoyo a industrias culturales, formación de lectores, 

fomé'rit~,, ~ '1a· creación artística en las escuelas, exención de impuestos sobre 

d~recho~' de autor, creación de una Secretaría de Cultura "ciudadanizada" y 

dirigida por un artista o intelectual. En el presidium de esa presentación estuvieron 

m //J/d,p.93. 
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Sara Guadalupe Bermúdez y Homero 'Aridjis; respaldáron la propuesta 

públicamente Sabina Barman y Germán Dehesa. 

Las semanas previas a la· elección presidencial del 2 de julio de 2000 apareció en 

los medios un despl~gado C~~o de ~ientos que aparecieron) para a~6yar a Fox, 

este se titulaba ·t..'a ait~rnanbia es posible", sus firmantes eran inte1ebtLá1es de .. ., _,·; -· - . -- ·' '•\· ,-__ , ' 

mediano nivel pero.con importante presencia en los medios de ciimunicaéión. El 

texto incluía razones poL:l~s ~ue I~ sociedad debía optar por el gu1'~~Ju~t~~se: El 

principal arguiriellt~é~~ que ¡;6,: primera vez en 1á historia de Mé~ico;' 18 eiebción 

representab~ la op~rtunid~d p~ia que la alternancia política fÜera po~ible en un 

pais con linte~ aut~riÍáriÓs: 

"La ~ltemancia en/~ ~re:;d~flcia de la República se logrará a través de las.· 

umas, para complii;farél cicio de la transición democrática que se inici~ ~n los 

años sesenta:··· 

La alianza dela op°:si~JÓn que se intentó meses atrás no se pudo ~onsensar, 
a pesarde qu~·g~~ál:Ja,de/apoyo mayoritario de la sociedad.•.·· '.•. 

A dfas de que t~ng~"f ugar la elección, las encl!estas mantienen un empate 

técnico . entre ·. quienes/ ~ncabezan ' las ··Preferencias electorales, Fox y 

Laqastida. La ait~.,;,'iín~ia 'sóio ~efá poslbl~ si se .consolida el candidato 
:::;J:~j<:'-'"" opositor. 

La propuesta de Fox se. debáté .'jfi~:.':irupos sociales donde prevalecen 
' . •:C.~ e'. 

diversas preferencias partidarias y/ paf tanto, discuten qué posición tomar 

frente a la posibilidad de un cambio d~'fondo. Nosotros invitamos a votar por 

él, para alcanzar la tan deseada alternancia, si se compromete por escrito con 

los siguientes principios: 

Establecer un gobierno plural, Incluyente, y de transición democrática. 

Nombrar, por ejemplo, mexicanos progresistas en carteras como Sedesol 

(combate a la pobreza) y PEMEX. 
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Garantizar Ja educación laica y gratuita. No habrá. educación religiosa en 

escuelas públicas; apoyos a todo joven que quiera estudiar. 

Mejorar sustancialmente el sistema de sa/Üd pública[ ... ). 

Promoverla ~u/tura y/os Ílaloresde México[ .. :]. 

Tolerancia a la diversidád. Respeto abso/¿to a las minorfas. 

Pfena libertad sindical[ ..• ]. 

Estado promotor de la er¡onomfa ¡;;.]. 

Reconocerla autonomfa.de Jos pueblos indígenas[ ... ]. 

Respeto pleno a /as conqüistas de /as mujeres[ ... ]. 

Una reforma integral a la administración y procuración de justicia de 

acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. 

Laura Carrera, Mercedes Barquet, Germán Dehesa, Paz Alicia Garcfa Diego, 

Enrique Sema, Angeles Aguilar Zfnzer, Alberto Széke/y, Francisco Va/dés, 

René Avilés Fabi/a, José Romero, José Sosa, Marie-C/aire Acosta, Adriana 

Landeros, Pedro Meyer, Abe/ Quezada Rueda, Sealtie/ A/atriste, Eugenio 

Anguiano, Javier García Diego, Guillermo Zermeflo, Macario Schettino, 

Marina Castafleda, Ju/y Furfong, Raúl Ben/tez Manaut, Andrea Drabowski, 

Román Revueltas, Teresa Losada, Amelia Morales, Osear Vera, Ricardo 

Guerra, Rafael Rufz Arel, Ricardo Govela Autrey, Andrés Rozenta/, Gustavo 

Verduzco, · Alejandro Aguirre, Femando Bazúa, Giovanni Valenti, Gloria del 

: Castillo Alemán. •e7• 

Una v~z'que Vicente Fox ganó las elecciones, algunos intelectuales tomaron los 

medios de comunicación para declarar su júbilo por lo que llamaron "la victoria de 

la .democracia" o el inminente "cambio politico en México•. Sin embargo, otros 

inanifestaban preocupación sobre el resultado electoral y se mantenían escépticos 

al respecto. Así, Elena Poniatowska decía que "la importancia (del triunfo de Fox) 

reside en haber sacado al PRI del poder después de 71 años, se acaba con el 

.··presidencialismo y sus vicios, eso . es muy rescatable y es consecuencia del 

___ rechazo absoluto al PRI, con ello se condena esa forma de gobierno que 

padecimos todos esos años"; Adolfo Sánchez Vázquez: "si bien el PAN tiene su 

278 Revista Proceso, no. 1234, 25 de junio de 2000, p.6. 
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relevancia histórica por haber contribuido a esta alternancia, no confío mu,cho en 

que pueda ser, la alternativa que México necesita para, res,olver sus grandes , 

problemas"; Margo Glantz: "la importancia de la jornada electoral radica en qúe, 

por fin, tuvimos una elección democrática, totalmente pacifica y bien organizada:', 
-· .. - _-.. .' 

Pero me decepcionan Jos resultados"; Carlos Montemayor: "creo que cuando no 

pasan todavía 24 horas del 2 de julio me parece un poco exagerado hablar, de, 

significados históricos, no me preocuparía yo tanto de la fecha como de los 

procesos sociales recientes que nos condujeron a estos resultados eÍect~~ales"; 
Rafael Tovar: "creo que muestra la enorme madurez de los mexicanos por haber 

expresado su voluntad en el clima de mayor libertad y convivén~i~.,Mar~ un fi~,Y 
- . . ' . , '~ . - ., -· ··' . ' ' .. 

un principio de siglo, por lo que escuché de las declaraciÓnes, ~p1a11tea Urya · 

apertura, una pluralidad y respeto a todas fas manifesÍa~i~nes;·;()daJes, 
consiguientemente esto da las garantías para qu~ ícis .t~~adC>r~s puecl~n 
expresarse de manera libre; Sergio Pito!: "sólo sé que ~~ trat~ d~ úno de Jos 

grandes momentos que marcan ya este inicio de siglo. El hecho de que una 

institución con setenta y tantos años, que una estructura de gobierno cambie a 

otra es relevante"; Hugo Gutiérrez Vega: "lo fundamental es que se demostró la 

inteligencia del pueblo de México, que supo votar, enfrentar las viejas presiones y 

que acabó en unas cuantas horas con un sistema autoritario de más de 70 

años"279
• 

Aunque la mayoría de los intelectuales buscaron acercarse al candidato ganador 

para redimir los agravios generados por el encono de las campañas, Jos más 

prestigiados no estuvieron dispuestos a rendir pleitesia de inmediato a quien seria 

el próximo Presidente de México. 

Debido a que Castañeda y Aguilar Zinzer se habian erigido como Jos principales 

asesores políticos de Fax, éste encomendó la tarea de acercamiento con Ja elite 

intelectual mexicana a personajes afines a su candidatura como Enrique Krauze y 

Sara Guadalupe Bermúdez. La primera reunión fue apenas el 19 de julio en casa 

21
• "Personajes del ámbito cultuml hablan sobre el tri un ro de Fox'', /.11 Jornada, 3 de julio de 2000, p.36. 
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de Bermúdez, a la que logró convocar a una treintena de intelectuales para 
" _ e O 

anunciar una .. "revolución cultural en su gobierno". Destacó la presencia de 

personajes como Enrique Krauze, Víctor Hugo Rascón Banda, Homero Aridjis, 

José Maria Pérez Gay, Guillermo Sheridan, Guillermo Tovar, Porfirio Muñoz Ledo, 
' . . . . . . ' 

· Ricardo Legorreta, Emilio Carballido y Santiago Creel. Aunque fue notoria la 

ausencia de intelectuales como Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Vicente 

;Leñ~ro, ,:Pabio González Casanova, Augusto Monterroso y Bárbara Jacobs, 

alg~nos i~vitados expresamente . 

. De manera repentina, aquellos que se mantuvieron aparentemente ajenos a la 

competencia partidista apoyando a algún candidato, se hicieron notar ante el 

. vencedo~. de la contienda. Enrique Krauze ofreció toda su capacidad de 

. ~Ci~vocélí;ri~; l~~páginasde la revista Letras Ubres, y sus relaciones personales, 

. par~ ela~br~r uria prop¿~sta de gobierno en materia cultural que legitimó, a través 

. de un~ 'éo~;ult~ ~¿~ se ile~ó a cabo en los meses de agosto y septiembre. 

: Los .resultado;; de la citada encuesta indicaban que la mayoría de las instituciones 

<'culturalesdel.pai~\iozaban de prestigio y sólo era conveniente realizar algunas 

... ·. ~efor;,,as al sistema cultural mexicano. Sus propuestas fueron presentadas al 

Presidente electo Fox y, con ello, obtuvo la posibilidad de obtener la misma 

cercanía que Aguilar Camín tuvo con Carlos Salinas en su gobierno. 

La presentación de los resultados de la encuesta generó un nuevo debate en los 

medios de comunicación mexicanos sobre el papel que debían jugar los 

intelectuales en el •gobierno de transición" (como se le llamó inicialmente al 

gobierno de Fox) porque la cercanía de Krauze provocaba suspicacias por los 

antecedentes de la relación "intelectuales - política" de otras épocas. 

Finalmente, el proyecto en materia cultural del gobierno de Vicente Fox se basó 

fundamentalmente en los resultados obtenidos en la "encuesta" realizada por 

Enrique Krauze y su equipo. 
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Vicente Fax y sus· colaboradores de comunicación elaboraron una. estrategia de 

comunicación dirigida a la sociedad en general, es décir, sus pr~~uestas nunca 

estuvieron dirigidas a la clase pensante, analítica, crítica. A': diferencia · de 

Labastida, sus planteamientos de campaña no te~ían sustento y a~álÍ~is. Un día 

podía proponer crecer que la economía mexicana cr¡¡cería aL7%:sin ~um~ntar 
impuestos y al día siguiente decía que resolvería el conflicto en Chiapas en sólo 

15 minutos. 

Su estrategia de comunicación se dirigió a lo que llamó "el círculo verde" (la 

sociedad en general); sus propuestas nunca fueron el~boradas ; para que "el 

círculo rojo" (analistas políticos e intelectuales) lás ánalÍ~ár~. ' 
.,,'.' •, , 

De acuerdo con esta división . de fobias: y·,.tiu~s;, la opinió,n (~1'.Jbliéa podría 

clasificarse en dos grandes círculos: el clr?ulo J~rde' (afín y filCÍfoxista) y el circulo 

rojo (crítico y hostil). Según el s1:mad~r'd~I ~AN y~~~~p~rt~:ferí.·~()ITl~nicación 
política, Javier Corral la explicación es la sigui0nte:( ,, .;· . ' ~-• 

' ~ > -

"(Fox) dividió las fobias y las .filias a su gÓbie;;,'o en.dos gra?1Ci~icfrculos: ei 

verde, y el rojo. El primero constituye ia gran mása de mexié~hos/con las 

que, a base de encuesias, Fax niíiJe et'i~v~rcde ;ii op/~/6~.E(R~Jo ~sel de 
- - --· - - • 7 .... - ·-· _,- -· _-- - =-· ------' ,, -· - -O.-,-.~- -<---- -·· ·~- ~ 

los críticos con. quif!l]es elPresidentepercÍbe no timer fJÚen.a ima_gen"}80 

El. origen, que podrfa ser una teÓrla~e la comunicación, 'r~s~itó ser más anécdota 

·que: in~e~ligación. S~gún la periodista Katia O' Artigues; el origen de esta 

'clasificaciÓ~ se. rem~~ta a los Íiempos de campaña: · ·~1 · entonces candidato 

Vicente Fax se .reunió con una serie de altos ejecutivos de ni Azteca (como) parte 

de las reuniones que tuvo con diversos medios de comunicación. Fue uno de esos 

altos ejecutivos quien le planteó la ya famosa teoría de 'el círculo rojo y el círculo 

verde'. En resumen, que el círculo rojo es una pequeñlsima parte de la sociedad, 

influyente, sí, criticona, al cual sólo escuchan algunas personas. El círculo verde 

"ºCirculo rojo. Publicado en su página de interne!: W\\W.scnadorcorrJl.org.m.x, el 4 de octubre de. 2001. · 
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es diferente, es toda la población que no escucha al círculo rojo y queUene otra 

percepción de. las co~~s. F~x habría preguntado que por qué verd~ y rojo. 

Sencillo: eran los únicos pi~mones que entonces tenían a la mano. El ;;ndidato y 

después presidente lo. ~doptó. Todos pensábamos que había sid() un~ teoría suya 

o de Jorge e;.· Castafl~da (ex perteneciente al círculo rojo) o de' su.equipo de 
<.-~ 

- - ,'_i: -;~·_·: .:::~.~¿·~'.~ .. ;:.':.}.;, 
,-;·' ~ 

· En . síntesis, 10'5 cri6ú1of de op1n1on, esa versión simple ,de la ·asfruétura 'de la 

opinió~ públi~ :. ci~'f=Ó,(fi~ ha, generado simpatías . co'mo]pe:~~~~; p~ro · 16 · ha 

limit~do'a gobeinarhi~'di~nte anun~ios publicitario~ qu~·¡;c)~s'IÍ~cesr~presenian 
~e~dade~as políUca·~·pÚ~li~~.p.~ra eÍ desarrollo de·~~~!~:···~'. .'. ;:.~····· ·'.' . ···. 

Fax y g()bierno no .. han para 

fomento a 

intelectuales ti8ciB ViC8(Jt~· F~X :.i SUS'_CC)íábO'~S'dO~~es.z~-::. · ·.· ... 
,'_: ~-::~_ -_ -~.-~:~-~:-~-'. -:;·:~'; º'-~~:.>~-~ -~-,_· ·:_;<:-~:· .. ;.,_:·\/f)\·/;·~." ;-: C'-.- ~-" ·:: ' ' 

. Adicionalme~te, •el ~J~r~í~i~i"~~ g(>bi~~~~:llEi;:d~sg~stacÍC> la imagen pública de los 

rnt~1~ctu~1~.~?~ue r;~r1ié:i~ar1.en;P,ue'~!~~:·~~]~1tri:~i~e1 en e1 gobi~mo federal: Jorge 

Casta'ñeda'' y AdÓlfo}Aguilar Z'inze'r se han corivertido en polémicos funcionarios 

. . públicos.y han''.~icib/du~~;:;:¡:é~t~/h;iüci;'J¿s por sus acciones u omisiones en el 
, ' · .. '- .. _ <·: i'-" ;., .-:.-<<.( ·~·::: ):·.1:!~·.'.,-; ~~: - :~)°':C::·} _;_: :;".-';-~<· .:·:·. >· ~'.':;·~': ~: .. "· 

'. ejercicio del..Pocjerpúblico; las dificultades en la política de comunicación social 
'"- .~.,· -: ~:··:, ·• :·:! :. ¡; .::' .-_.·- .. :, _,. '> :- ·,:: .'.-:; •• -••• ' : : - - •• - • ' • 

~ ·:'"·.·~ ~",;r;J~~~:-~--.pr~y-~,~d-~?_que'": .e~·· s~lo '18 ·meses, Fax haya tenido tres diferentes 

e'~ >cóordi.na<:IC>~é~ ~e cornUnicación (su actual esposa Martha Sahagún, Francisco 

:·ortiz y Rodolfo Elizondo), esto le ha dificultado al Presidente y a su gobierno una 

.~elación cercana con los medios de comunicación y líderes de opinión. 

m Kalia D' Artigues. Columna Campo.•· l':liseos, periódico /llilenfrl, 19 de octubre de 2001. 
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En síntesis, la efectividad de Vicente Fox como candidato presidencial se 

contrapone con la pérdida de popularidad demostrada por Vicente Fox, Presidente 

de México. 

El círculo rojo permanece distante del gobierno panista. Solamente un pequeño 

número de periodistas o académicos han respaldado las reformas y ·propuestas 

impulsadas por Fox. Un problema que aqueja al nuevo partido en el gobierno y a 

sus líderes es que el desánimo de la sociedad, frente a . las-"~xpectativas 
generadas por la alternancia política, es cada vez mayor. · ; ·:;", 

.. ,"<~:·:.~'..<.. 
El círculo verde se muestra decepcionado frente a la• democracia' en.· q¿e se 

fincaron todas las expectativas del desarrollo nacion'ai'. Pó~~.:,'"~art~.-¡;I éíiéulo rojo 

sig~e siendo observador crítico del ejercici() gubernain~ntal. ·• ''· 
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3. 5. Conclusiones· del capitulo 

Conclusiones: 

v' En las · reformas ... elect~rales de México, los intelectuales tuvieron una 

importariÍe ~¿rii~Í;p~clÓn,; ITlec:IÍante propÜestas éoncretas que defendieron en 

losmedios, ~~ Fo~os 'y ~rí réuni~nes públicas y privadas. Su participación fue 

estim~liÍdapo~~I ~ol:>ier~~desde 1990. . 

:.t' Laspiincipales reformas eleciorales fueron en 1990, 1993, 1994 y 1996. En 

toda~ é1i~s. los intelectuales y los analistas políticos fueron actores principales. 

En n.inguna reforma fueron únicamente observadores críticos. Sus propuestas 

dieron origen a las reformas constitucionales y reglamentarias de los últimos 

años. 

v' Los grupos intelectuales agrupados en torno a las publicaciones Nexos y 

Vuelta fueron los principales impulsores de esta transformación del régimen 

jurídico . electoral .. mexicano. Los integrantes de esta elite intelectual 

condicionaron su apoyo y la legitimación de las reformas electorales a que 

estas cumplieran con la mayor parte de las propuestas que ellos promovían. 
. :-_'. :'" - .º -_ ~ ' . . 

_,.·.-

··"' El proceso de cambio político y consolidación democrática mexicana incluyó la 

p~rtici~~bí¿~c,.·de ·· intelectuales mediante su integración a instituciones 
- ·: . "· .', ' ~ .· ' .. -; 

gubernamentales . para "ciudadanizarlas", con el fin de modernizarlas y 

ga~antizar . · que sus decisiones no estuvieran orientadas por alguna 

intencíonalidad partidista. 

v' El gobierno federal estimuló la integración de los intelectuales en las 

instituciones de gobierno a través de la creación de órganos ciudadanos que 

legitimaran l~s acciones gubernamentales y las decisiones políticas. 
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<I' ·Los espacios políticos obtenidos por algunos miembros de la elite intelectual 

mexicana representan un triunfo ele caráct~r político para las organizaciones 

políticas y sociale~ ap~rtidista~ que agruparon a los intelectuales durante la 

déc~da de los .'.años no~ent.á ~ sirltieron para promover las transformaciones 

del réginíenel~cto~~I ry:;~xibarÍo. 7; :.. . 
<. - ·.::\/ 

·.:.:: -~ /:·~ . - \ .'~ ,;_, . 

<I' ·.La deníocracia'en_Méxiéose cansolidó.por el acuerdo entre las elites politica e 

intelectUa1 'mexican~s. Siri d~da, 1~ píe.sión'que ejercieron y la intensa actividad 
~'e"-.- '-;,-o oc- -~, """"'' -

que llevarcm a eabo\'. desde ?s,us 'Jespectivos . ámbi.tos. de acción fueron 

elementos s¿st~néi~f~s ~~~¿·~~~~~tiz~runa t;arisi~iÓn política sin sobresaltos y 

d~m~rÍera. l~gítima'. > ;: .· ·;,;, < .·, .,. 

"' El consen~o es la principal virtud en la participaciÓrÍ,.pbl,íti~·de lo,s intelectuales 

·en la tra~sfo;mación democrática mexicana. La ~1]t~.irÍt~1~6tú~Í ~e~icana ha 
: ·,- ;_.· .-.. ~-)(;''::·:r,-.-·.,,:-,.~\:'.\"\j<.·.· .. ·:.:." 

sido y es pieza fundamental en la evolución del sistema político m~xicano, con 

su participación se aceleró la consolidación denioéráÍ~fé\.L,'e/p~rrr,:iilió la 

alternancia política en el gobierno nacional. s~ intervii.~~fóH':~ara;'generar 
consenso entre las elites políticas, sociales y eóonómiéas ~n,e!'sistema 

electoral demuestra que el papel político del intel~~l.l'.a'1·,~~'_l'v1éxic~ ha sido, 

mediante ideas y acciones, generar consensos para b;jrid'~r '1e~iti~idad a las 

institucion~s del gobierno y así, garantizar la'gobern~bilicladdel país. 

' ;/ Durante el proceso electoral federal de 1994, la elite intelectual mexicana se 
. ' .:,: ~' ·• : ... - : . - ' . . . ·, 
;:,distinguió por ser uno de los actores políticos con mayor protagonismo en los 

~éorite~imi~ntos nacionales . 

.,- ·La .. selecció~ de candidatos presidenciales, la sustitución del asesinado 

candidato del PRI, las opiniones en torno al movimiento armado del EZLN, la 

legitimaciónd~ l~s ~esultados electorales, entre otros sucesos de relevancia en 

la agenda política· nacional, estuvieron influidos por las opiniones y el 

escrutinio de la elite intelectual mexicana. 
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e ~- - = ~- _o_----0-0-0-.-=-- - -· --• 

._, La creación de un grupo de ciudadanos (sociedad civil), principalmente 

intelectuales y académicos, conocido como Grupo San Ángel, fue él resultado 

de una alianza politica entre algun6s integrantes de la elite ih'tei~ctu~I' y .el 

gobierno federal en turno para garantizar un proceso electoral legitirllaclo con 

anterioridad, ante la eventualidad de una elección presidencial ~~~licada p~r 
lo cerrado de sus resuÍtados. El objetivo final del GrJp~ San An~~ÍtJe C:~~ar Jn 

grupo amplio en el que convergieran todos los grupos y corrieníes ideológiéas 

de la Nación y así, coadyuvar en la certidumbr~'. y eist~bÍlida'd d~I proceso 

electoral aunque para el cumplimiento de• ese propósito; I~~ p~rsonalidades 
rebasaron a las instituci.ones políticas nacionale~. . . 

;· . 

._, Durante. el crinflictoneÓ:Z:apatista iniciado Ei~·e~~rÓ d.e 199~, los intelectuales 

mexicanos cumpHe~on una funciór1 p61iti~ :de\',;enslÍ~a o aprobación del 

movimiento. Lejos . de profundizar en e(;'ánálisis sobre Jos orígenes, 

caracteri~ticas, Circunstancias o ~ctorei'cJel riio~ih:;iento, se erigieron en parte 

y manifestaron sus filias. y sus fobi~~.'ha6í~ ''01 movimiento del EZLN. Los 

intelectuales se dividieron en dos gr~ndJs ~tegorías: a) progubernamentales, 

y b) prozapatistas. Los primeros se sumaron a las posiciones políticas que 

tomó el gobierno federal y el Presidente de la República; apoyaron las 

intenciones. de sofocar el levantamiento; la contradicción en su discurso fue 

constante aunque a Jo largo de Jos años han mantenido su apoyo a las 

posiciones ideológicas del gobierno. Por otro lado, Jos prozapatistas han sido 

consecuentes con sus ideas desde el primer día del levantamiento armado, su 

papel ha sido justificar los giros ideológicos del zapatismo y de sus líderes, así 

como perpetuar la ideología de izquierda en las democracias contemporáneas . 

._, Durante las negociaciones entre las delegaciones del gobierno y de los 

zapatistas para terminar con el conflicto, los intelectuales jugaron un doble 

papel político: los prozapatistas como asesores del movimiento, mientras que 

los progubernamentales como observadores y legitimadores de que el diálogo 

se llevara a cabo en condiciones de equidad y respeto (aunque también hubo 
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· intelectúáJes que participaron como asesores de las delegaciones 

gubernamentales) . 

../ Cuando el EZLN marchó a Ja Ci~dad ·d~ México, nuevamente Jos intelectuales . ' - .. . . 

jugaron un papel fundamental: Con' su observación y escrutinio públicos, se 

garantizó que Jos alzados f~~rkn t~aÍ~dos no solo dignamente, sino que en 

ocasiones sus elogios ~rovod.rorlun~ especie de ad~lación hacia. los nuevos 

redentores de la izquierda'. Íniern.a6iónaL E~o (quec'.ió . comprobado con la 

participación jubilo~a y ·er{t~~iá~ta de.;intele~tt~1~~.ir'éc:cinocidos a nivel 

< ::::,::::::m;eoto ~·~~¡,D ~el ~ZiN, ,~t ~tel:~~~;<tieoeo t,á ObUgoo;ón 
de apoyarlos en su l~ctia·porque su p~peLno. sól() és dedicarse al• análisis 

crítico de la realidad"sino' a ser "I~ 6on~ierÍcla i~cc5~oda.·~ impertinente de la 

sociedad en su c~njJ~io~ cj~'sus partes~ .oé'a6u~rdci"b~n Jo expresado por el 

EZLN, si un inÍ~l~ctJ~1 recha~~ el'n~ozapátis~~ ~hi~~~rie6o, esto Jo convertirá 

en representantedelfasci~'mo.de.derecha; .. mientfi:is q'uesuapoyo al EZLN Jo .. ·'. ··...'.··-·_,._,_ • ... ·:. -·--,·---· ··-.- .· ··-. ' -- , , . 

redimirá conio un intelectual· progre~ista: 
.. .. -

"' En 2600, la posibilidad real de que, por primera vez en Já historia de México, un 

partido político opositor al régimen pudiera ganar las ~lecciones presidenciales 

·polarizó a Jos grupo~ de la élite i~telectuai ~exicana, erivez de unirlos en torno 

al candidato contrario al gobierno. 

"' Los académicos de· izquierda se · mantuvieron ·al margen de apoyar 
'· .· -: ·:::-<;-·_ ' -

abiertamente a algún candidato Juego .de qú~ no.Jue 

candidatura única de alianza . riacioriai •.. opositora, 
---. <:' ·' •, 

inicialmente. 

posible articular una 

como se pretendió 

"' La .burocracia .i~~t;!).~ct~~I,;Jos .a~1é~ic~s de Ja elite universitaria y Jos 

especialistas del área de cienC:iás y artes apoyaron discretamente al candidato 
. presidencial d~I PRI. · . . . . . . . . 
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~ La relación existente entre. el partido goberna~ie y. las elites intelectuales fue 

una herramienta útil para apoyar la legitimación de I~ autoridad electoral y 

garantizar, mediante la persuasión sutil e~ lo~ lll'~.dios, que los partidos políticos 

y sus candidatos mantuvieran una aétiiuci'cie ~i~ilidad y respeto irrestricto al 

Estado de Derecho y a las leyes electoráles. <"/: 

~ Los analistas políticos y los intelectuales de ,izquierda tuvieron una nueva 

fractura y se dividieron para apoyar distintos proyectos políticos encabezados 

por Cuáuhtémoc Cárdenas, Vicente·Fox, Porfirio Muñoz Ledo y Gilberto Rincón 

Gallardo. 

'~ Apareció en los medios de comunicación · un grupo de intelectuales que 

simpatizaban con las ideas y los postulados del PAN atraídos por la figura de 

su candidato presidéncial. Mientras qué ·ros intelectuales vinculados con las 

instituciones del gobier~o ·y el. partido gobernante que fueron cooptados 

mediante contratos; . asesÓrías, becas, publicaciones, etc., apoyaron al 

candid~to presid~~ci~I· delPRI. 

;,- Los grupos d~ I~~ ~rii~~ i~telectuales mexicanas que no definieron una postura 

de ªPºYº a:f~~~Lc1~i·~º~~ierite política alguna desarrollaron una estrategia de 

fuerté p~ése~d~ e~rnedios como orientadores de la estabilidad postelectoral, 

mediant~ el ~p;,yc);y respaldo a las instituciones electorales. 
_,'·''.·('· 
,:; ~·, 

~ La victoria de Vicente .Fox en la elección presidencial no se puede atribuir al 

apoyo que algunos intelectuales brindaron a su candidatura. Sin embargo, es 

importante re¿onocer que fue muy significativo, en términos de presencia en 

medió~.· que la candidatura del PAN estuviera respaldada por algunos 

intelectuales de reconocido prestigio internacional. 
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CAPITULO 4 

Conclusiones generales 



4.1. Conclusiones de la investigación 

Este· último capítulo· concentra las principales conclusiones de Ja investigación. 

Intenta responder puntualmente a cada una de las preguntas planteadas durante 

el proceso de elaboración y, también, responde a los cueslionamientos hechos 

durante varios años en torno al papel político que ha desempeñado la elite 

intelectual mexicana durante los últimos años. 

El poder se caracteriza por la posibilidad de imponer la propia voluntad (ya sea 

individual o grupal) dentro de una· relación social, aún contra toda resistencia y 

cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad a otro individuo o grupo. Es 

decir, el poder es. la•· capacidad de influir, condicionar y, en algunos· casos, 

determinar el comport~miento del otro. 

Los elementos ·del 'podér son lo siguiente~: ,es un,ferión;iend·~;b~ia( existe un 

condidonamie~to ~.n Jac0nduéta.o.la volurÍt~d d~l.Clt~o;'.~lltµ;;-~ós~cfü~·~o están en 

. ~S~?I~f¿~f ~~i:]~~~~~~[f~~~~ 
.•.iundamen:alm~nt~. ei control, l~.~u~:~ª,'t.i.7fÍ~~Abii''ci I~ manipulación. 

To'~o gfupo social buscél. infl~ir ~b·¡~·toÍ!ía ·d~ decisiones, por lo tanto busca tener 

·. poder y así, la capacidadd~~reali~ar'eambio; en diversos ámbitos de la realidad. 

Existen distintas tipologías del poder, perspectivas diferentes para explicar un 

mismo fenómeno. La que se abordó en esta investigación fue la teoría elitista, que 

supone que en toda sociedad contemporánea existen dos clases: la primera es la 

gobernada (dominada) que se caracteriza por recibir instrucciones y acatar las 



---- - - ---_ . - ·- ' - --- - - ,- • ' • e 

órdenes de. la segunda, uiia clase o eliie superior, uri grupo rnino;itario que se 

- ·... ·. -.· 
. . -. . . '· .-._, 

En toda.·sociedad moderna hay una rninorla;d~ pers?nas .que gobierna. y ·una 

rnayorla de. personás q~~1e;gÓb~r~~d~ .. Es~·grup~-~el~Ció;'niriilrit~rio ;e· 11arna 
','\. _,-" ,,,:.,· ··:.··.)<"i .{· .. --·-,~~-:~~-· >··; ''.¡\ 

elité. ·: ·< .. >:.\:: .. >~ •• .. ,, . , ..... •, .· 

. . . · .· .. ··· •, ·.· •<C: •y '' '•,:,:'•:J\,< '.: :, ¡;~~~ ·~,!~~ •. <.;'..,'•( 
·La elite. detenta' el.' p_ode~ de una ,s?cie?ad;;,e~.,sus;,pistintasJ?r1T1as;•frente. ª·:la 

;:~~~::~r=~~1~f ,~~r~t~~t~]€~~~~f J,~;~J~::~":: 
concentra y ·donde· se tornan las· decisiones' que •·afectan: de· manera •. directa a la 

sociedad y a1 sisternápolííico:;F ;·r·:· ··•::··h·· .·:;e ;·.~·:;: .~: ·.1<:\': .. ') 

Las elites pueden tener distintas caracterlstieas y estar agrupadas en torno a 

intereses comunes. Es decir', n~ todas las elites de una sociedad esÍán unidas 

únicamente en torno. a la concentración del poder político. También· hay elites 

económicas (grupos_ empresariales, hombres de negocios), religiosas Oerarcas de 

las principales iglesias), políticas (dirigentes políticos y gobernantes), intelectuales 

(académicos, cientfficos y escritores), etc. 

La investigación está orientada a estudiar las características y el comportamiento 

de la elite intelectual y su papel político desempeñado en el México 

contemporáneo. 

Los intelectuales, corno grupo de elite, deben ser considerados corno parte de la 

clase gobernante, por su nivel de interlocución con la elite política y su influencia 

sobre los dirigentes políticos y gobernantes. 

El término "intelectual" es utilizado desde 1898 para referirse a una elite de 

personas dedicada fundamentalmente a la cultura, la academia, la ciencia y las 

artes, y al mismo tiempo opinan sobre asuntos de interés público y general. A 
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pártir de Jos p¡imer~s ~/;~;del siglo XX, el término "intelectual" se generalizó para 

referirse a este grupo, aunque. eri. mtch1s ocasiones de manera despectiva, en 

una corriente que se conoció como an!Hntelectualismo. 

Es importante resaltar qlle cada detlniCión y caracterización de los intelectuales 
•-'. . -. . ' . ,. ; ·.. ;.~ . ' ·-' .'' . ' .-. ,,. ' 

está circunscrita _a un sistema polílico' y una época determinados. 
·._· - .... ,,,· .,., - . 

- ' - : --~ ' -' : ... 

Al igual que las elites, el poder puede ser político,· económico o ideológico. En el 

caso de Jos inielectuales, por naturaleza y por su prestigio acumulado, concentran 

el poder ideológico que es Ja capacidad de alcanzar sus intereses particulares sin 

Ja necesidad de utilizar la fuerza o Ja violencia, sino mediante Ja transmisión de 

ideas y el convencimiento de que éstas se conviertan en acciones 

gubernamentales. 

Los intelectuales ejercen un poder especial, no es poder político ni económico, es 

un poder que se ejerce a través de Ja producción y Ja transmisión de ideas, 

símbolos, o imágenes mediante el uso de Ja palabra y, en Ja mayoría de las 

ocasiones, a través de Jos medios de comunicación. 

La reputación de un intelectual favorece a un grupo integrado por personas con 

características similares y Jo dota de poder. Porque· todo irídividUci tiene una 

estimación dada por el resto de Ja sociedad con base erÍ parámetros valorados de 

manera individual. 

El intelectual concentra el poder ideológico, basado en Ja posesión de ciertas 

formas de saber inaccesibles para las mayorías, que son empleadas para ejercer 

influencia en Ja conducta ajena e indúcir el comportamiento de las masas para 

actuar de una forma en Jugar de otra. 

Los escritores, intelectuales y científicos influyen en la determinación de Jos 

ideales de Ja sociedad. Su -fuerza o poder se basa en el conocimiento y en la 
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interpretación de los acon.tecimientos. Los intelectualespersuaden o disuaden a 

las personas y a la sociedad, y auxilian a alcanzar el consenso o el disenso entre 

los actores politices y sociales que estuvieran en conflicto. 

La cla~ificación de los tipos de intelectuales puede ser variada, sin embargo, la 

más utilizada es la que los distingue por el papel político que desempeñan en 

asuntos de interés público y/o por su cercanía con el poder politice institucional 

(gobierno, partidos u organizaciones). 

En el discurso cotidiano de los intelectuales se puede encontrar constantemente la 

afirmación de que su compromiso debe ser con la verdad y no con la autoridad. 

Según esa afirmación, los intelectuales debieran estar comprometidos con las 

ideas, con los valores universales abstractos, de tal forma que rechace cualquier · 

poder político constituido como el de las instituciones politice-gubernamentales, 

partidos, organizaciones o iglesias, porque eso lo llevaría a compr9f11~t~iie: C::bn . 
una verdad distorsionada o distinta a la realidad social: • • •... : ~· ~~. ·. j 

Se ha considerado que todos los individ~os,por su natural~za hu;Ji'~n~ y racional, 

son intelectuales. Pero al mismo .ti~inp~,,,.se .'ci~bk'.~·~c;1~;~i;.que. no.· todos los 

individuos tienen, en .la soci~dad~·'.:i~ '(~ri~iÓn·'q'ul3·;re~Í·iz~· un i~telectual. El 

intelectual, tradicionalmente ha cie~empeiíaclci1~ 't~·~ea 'sÓcial de orientar la opinión 

de la sociedad para justificar o c~itl~r'18's'idea~··y~~i6~~s de la autoridad y de los 
.· '·,.:' 

poderes políticos constituidos.· De·ahí, la recurrente clasificación del intelectual 

como "orgánico" o "tradicional", ~ependiendo de sus vínculos con esos poderes 

constituidos. 

El concepto intelectual tiene dos connotaciones básicas, la que se refiere a quien 

usa el cerebro más que el cuerpo, la mente más que un esfuerzo físico; y aquella 

que considera al intelectual como un hombre de ideas que cumple con una función 

social. Esta segunda concepción es la que he utilizado para conocer las formas en 

que el intelectual ayuda a la sociedad en la comprensión de su realidad. Los 
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intelectuales elaboran ldeas propjas 'f, generan opini()nes sobre aslJntos, de. interés 

público. Su participación en este tipo 1 de cuestic:ines públicas, es c:'ónstante; . 

per~anente y, por Jo g~n~r~I. su ~isión ~s critica hacia la autoricl~d y los poderes . . . ~ 

constituidos. <.' 

Es decir, los· intelectllales: ~ie~~~·~;~cteri~ticas • esp~~ifi~~.;l_~'?ri~~~ª ·es. q~e 
trabajan en,,· actividades para'las que es,, rÍecesa,ria llna ele~ii'ciá,'preparación 

:::~:~.:0000:rz~~,¡~1,·~r,t~ .. ~::;;;'~~(~~!~t~;:,·f &.· 
ello, la condición del i~tel~ctual no depende únicament~···d~:'.'~J fo~rT1ac:'ión 

'.· :· .. ~ '.. " -. . : ' . . " . ·. :" 

académica o sus conocirnientos en alguna materia especifica, sino en la función 

social que desempeña:i y en su relación con el poder político. Lo que define a un 

intelectual es el papel que asume en determinados momentos a partir de una 

actividad pública, regularmente de la política. 

El papel político. de, un intelectual en la sociedad contemporánea radica 

esencialmente en su capacidad para opinar sobre asuntos de interés público, con 

alto prestigio moral e inflllencia sobre las clases sociales, especialmente, las elites 

económicas y políticas. El intelectual, a pesar de su independencia respecto del 

poder público, si~mpre está atento a los acontecimientos de interés general. 

· E~. palabras de Norberto Bobbio, un intelectual es independiente pero no 

indiferente ante los problemas que aquejan a la sociedad. Según este autor, una 

de las condiciones principales para que un intelectual ejerza con libertad su 

función pública de crítica, análisis y examen de Jos asuntos públicos, es su 

independencia respecto de Jos poderes constituidos. Por ello, en algunos casos, 

se ha censurado que un intelectual acepte cargos políticos en cualquiera de los 

poderes del Estado; pues considerando el argumento de Bobbio, se podría creer 

que renuncia a ejercer su función social básica como intelectual y, por ende, deja 

de serlo. Según esta idea, se consideraría que el intelectual pone su obra artística 

al servicio del gobierno y el régimen que lo sostiene. 
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En todos los. países, sean europeos o latinoamericanos, que han transformado su 

sistema político, de uno autoritario a uno democrático, los intelectuales han jugado 

un papel político fundamental. México no es la excepción. Los intelectuales 

mexicanos también han participado de manera importante en la consolidación del 

sistema democrático. 

Los inte.lectuales mexicanos han trascendido no solamente por su obra, en el área 

de su especialidad, sino por su influencia pública y en sus acciones de carácter 

político. A lo largo de la historia, según se desprende del análisis realizado, la elite 

intelectual forma grupos para que sus acciones colectivas tengan mayor respaldo 

e impacto entre las elites y entre un público cada vez más amplio. Por tanto, los 

principales grupos de la elite intelectual durante el siglo XX han sido los siguientes: 

el Ateneo de la Juventud, los Siete Sabios, Contemporáneos, grupo filosófico 

Hiperión, el grupo de intelectuales de izquierda reunidos alrededor de las 

publicaciones El Espectador y Politica, los intelectuales militantes del Movimiento 

· . de Uberación Nacional y la generación de 1968. En la actualidad, los grupos 

Vuelta, Nexos, la comunidad científica, los periodistas conocidos como líderes de 

opinión y algunos intelectuales independientes ejercen el poder ideológico en 

México. Esto ha sido confirmado por Octavió Paz, quien afirmóque la obra .. de la 

intelligentsia mexicana (concepto C:on el . que se retaría a ia '.elite intelectual 

mexicana) no está tanto en los libros y e~critos,. coirio e~ su influe~cia pÚblica y en 

su acción política. 

· Los cinc~ grupos intelectuales que actualmente detentan el poder ideológico en 

México son: Vuelta integrado inicialmente por Octavio Paz y sus seguidores y que 

ha permanecido con una fuerte presencia a través de la revista Letras Ubres, tiene 

una alta influencia en los partidos de derecha y en el gobierno federal; Nexos, que 

agrupa. a intelectuales de la generación de 1968 y tienen influencia entre la 

izquierda moderada del país; la comunidad científica, considerando así a los 

intelectuales que se han dedicado a la investigación científica y que han 

253 



-_- - - ----·---- -- -- - --

colaborado con el gobierno en distintos campos; su influencia .es g~neralizada y 

sus principales integrantes se dedican exclusivamente a Ja aeademia y tienen 

fuerte presencia en las universidades e instituciones de ~dÚcación s~perior; los 

intelectuales independientes, es decir, escritores, periodistas'. .aJciémicos o 

líderes de opinión que, siendo intelectuales y gozando d~ ~mpliC> ~~e~Ügi6 ó-i"bral 
,. _.,,.,,:, 

entre las elites, no forman parte de un grupo o camarilla al intedor. _de.Ja eli_te 

intelectual mexicana. El término "independiente• no significa que.su~ 1;ó~esy sus 

comentarios hayan estado siempre alejados de lo qUe Jos; pod'é~~s ~ púbÍfcos 

constituidos impulsan: 
'•'-,:-<-:º.:.,~::\"·, 

Todos Jos grup~s d¡¡ la elite intelectual mexicana ~o~ide !'"UY diversa índole' y sus 

integrantes> esÍén{unidos .. por distintos motivos.:" Sin' embargo, existe una 

.• ca~act~dsticii •. · ~Úe. Úne e ' identific:a ' a> tod'os < Ío~''.'integranies de los grupos 

intel~ctualei~ d~J._·~áís:)~·6~rca;ra ci~n ~I p~d~r político y los gobernantes. En 

·• .. ·algunos casos ~-~Yº;{~~:.º~~~s~;~or. :~~j;i J. 
Lo~ intelect~a1es'enMéxi~cicie·Ja·ctécada·.1sgo-2000 se reunieron a través de 

, grüpos, pub1ica6iori~si ~ritr~~ cuÍtJ'i~iei;~u 'órganizaciones sociales. Estos grupos 
' . ' . - ._-.- • - . . . . - ·~ ~··,.- . -- •, .... e-·. - ·~·:.'<·" . -: . • 

participaron activámeinte en fas discusiones públicas que se dieron en torno a los 

graríciei Íe~~s n!lcicí'nal~;: ).}·> . . 
·.;_·;·;,·\ ·-•,..;.__: .. -,,-, ::<·-r:(': ·-,--"_,-'·.,; 

.. ;:"·' 

La elite_.inÍelectual ll)exicana del ,siglo XX ha presionado, desde las tribunas 

académicasf1ós'recintC>s' ~lturales: y, en la actualidad, desde los medios de 

. co~unica(;iém: piirá.Jue.~'ui'·bpini?n~~ •• sus propuestas y sus aspiraciones sean 

C:bn~ertida; en po.UÍi~~\·ci~j ~o~i~·r~~:.'. ~o ~ay,.• dentro de Jos grupos de la elite 

int~l~~tual. ~-exiciink: de'i:sig(Ó, >&;·J~; ~:~¡ó; grupo· que no se haya manifestado 
.. ' ".,- -· ·-· ... _ .. , _. ""· .• '._, •.• •-"' ''- o· ..• , - -

-_ pó~_licB~~~~~ -so~r~j=_yes·t!.~~~~ p·~}í_tJ~-~-~;-·y;~ ~;_. 
_, ~> _,,. - .<,e-_-· >~:Y.~::·'.~:.-:::::.-,:-,·:: 

... La "crítica~' haci!!~l f?odér. yla~~'~~e g()b~+ar1te ha sido una forma de legitimación 

de Ja elite inte1éctua1; porque la .crítica':s~ convertía en presión para que el 
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gobierno y los gobernantes orientaran su actuación pública en el sentido_ en que :

los intelectuales habían señalado. 

Para profundizar en el análisis de la función política y social del 'fntelectual eíltre-

1990 y 2000, la investigación profundizó en el estudio y ánáli~is 'de cuatro 

procesos políticos: las reformas constitucionales en materia elect<lial; el proceso 

electoral de 1994; el movimiento armado del Ejército Zapatista de'' Liberación 

Nacional en Chiapas; y, el proceso electoral del año 2000. E~tos _ej~~)_e_máticos 
fueron definidos con base en el estudio de los acontecimien'tós politices y sociales 

' ·._- ,· ;. ;_ ." .·· :! ···:.~·..: .. ·-.-. ·\"'' 

más relevantes y de mayor impacto en la opinión pública ~¡, ~éxiép di.i!arite esos 

años, y en los cuales ha destacado la participación activa de 1(;5 i~teleci~áles. 
_. < _:· -".: •• .··'_·:_'_~:<:~,--·:'\ ' .. ' : . 

En el proceso de consolidación democrática de las _instituciones polltieas 

mexicanas, las reformas electoral_es definieron él camino:qu~ habrían de seguir las -

transformaciones del _sistema político mexicano. En las , cuatro reformas de la 

legislación electoral mexibana (sucesivamente en los-años 1990, _1993, 1994 y 
' ' 

1996), las elites intel_13C::tuales de tuvieron una importante participación, mediante -

propuestas· concretas que defendieron en los medios, en Foros y en reuniones 

públicas y privadas. 

Las nuevas insuiu~iones, electorales - incluyeron la participación __ de inteleduales 

mediante_ su illt~gracióna 13stas para~ci~dad~nlz~rl~s·.~n'e'1'firi'd~'moci¿r~izarlas 
- --y garantizar I~ impar~iaÍid,ád cie' ~us lllielllbros y ~largar mayor- l~gitimidad a sus 

_ El consenso' entre":i'ás dis!ÍnÍas fuerzas políticas, el gobierno y los distintos actores 

soci~l~s/fu~ -G~á ·'ci~Ud~ prin'cipales aportaciones de los intelectuales en la 

transfÓrmadó~;d~n'.íO'~fátiéa mexicana. La elite intelectual ha sido, y es, pieza 

funda;¡,ent,al ¿~ I~ e~CJl~ción del sistema político mexicano, con su participación se 

aceleró -1á ccin'~olid~~iÓn democrática que permitió la alternancia política en el 

gobiern~ ~aciCl~al ... 
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Durante el proceso electoral federal de 1994, la elite intelectual mexicana se 

distinguió por ser uno de los actores políticos con mayor protagonismo en los 

acontecimientos nacionales. Fue notoria su influencia en la toma de algunas 

decisiones políticas del gobierno que trascendieron lo local y lo nacional. Con la 

creación del Grupo San Angel, se pretendió garantizar un proceso electoral 

legitimado con anterioridad, ante la posibilidad de tener una elección presidencial 

con resultados altamente competitivos. El objetivo de coadyuvar al país en la 

estabilidad de su proceso electoral únicamente sirvió para que la elite intelectual 

. m.exicana rebasara a las instituciones políticas nacionales legalmente constituidas 

para brindar certidumbre legal al proceso. 

Durante el conflicto armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional iniciado 

en enero de 1994 en el estado sureño de Chiapas, los intelectuales mexicanos 

cumplieron una función política de censura o aprobación del movimiento. Los 

intelectuales se dividieron en dos grandes categorías: a) progubernamentales, y b) 

prozapatistas, los primeros fueron eco de las posiciones políticas que adoptó el 

gobierno federal, mientras que los segundos, fustigaron las acciones del gobierno 

mexicano e intentaron justificar los giros ideológicos del zapatismo y sus líderes. 

Durante las negociaciones entre las delegaciones del gobierno y de los zapatistas 

para terminar con el conflicto, Jos intelectuales jugaron un doble papel político: los 

prozapatistas como asesores del movimiento, mientras que los 

progubernamentales como observadores y, en algunos casos, asesores de la 

delegación gubernamental. Finalmente, durante la marcha zapatista a la Ciudad 

de México, resurgieron ambos grupos de la elite intelectuaf: los prozapatistas no 

solo ayudaron a garantizar condiciones de seguridad a los alzados, sino que 

fueron los promotores de una intensa campaña de elogios a la "valentía" de los 

indígenas que se atrevían a desafiar al gobierno y marchar hasta la capital del 

país; por otro lado, los progubernamentales callaron en su mayoría, aunque 
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algunos otros se manifestaban por· la detención de los "delincuentes" que se 

paseaban por las calles y carreteras del país. 

.. '. :;. . .·. 
Para el movimiento zapatista del EZLN, los intelectuale_s 'debieran· tener la 

obligación de apoyarlos en su lucha porque su papel no sólo es dedi~rse al 

análisis crítico de la realidad sino a ser "la conciencia incómoda e. i~~~rtin¿nte de 

la sociedad en su conjunto y de sus partes". Desde la visiÓ~ d¿ los ·za~~iistas, 
. . .. ·.- .. ' .. '.- ~ . ' ' 

aquellos intelectuales que no justifican sus acciones y sus motivos.para alzarse en 

contra del gobierno mexicano, es porque están en .contra ele. ~llos, muy 

probablemente financiados por organismos financieros internacionales. Por eso, 

también en este acontecimiento, los intelectuales mexicanos han jugado un papel 

político fundamental, aunque existan dos grupos con distintas opiniones al 

respecto. 

En el año electoral 2000, la simple posibilidad de que el PRI perdiera las 

elecciones provocó que distintos grupos de la elite intelectual mexicana 

polarizaran sus posiciones y tomaran: partido, literalmente, frente a la elección 

presidencial. Algunos '.int~1~8tual~s d~ Í~quierda intentaron, infructuosamente, 
~ . ' . .. . . . . }~ ' . ' 

generar acuerdos entre los partidos y candidatos opositores para afianzar una 

alianza que garantizar~ la.der~~t~ clel PRI; ~lgunos otros intelectuales, comunidad 

científica y artistas a~oy~~oii,' i:o(i' cÚ~credón, al candidato del régimen; una 

mayoría de intelectu¿le~·;se-~Jiiiaron a la causa del cambio político que 

representaba el candidato oposÚCJr.\liC:ente Fax, lo cual garantizaría la alternancia 
. . :,·· 

política en México y consolidaría el sistema democrático mexicano. Una vez más, 

al igual que en 1994, los intelectuales contribuyeron a brindar la legitimidad 

necesaria a las autoridades electorales y a convencer a los partidos políticos y a 

sus candidatos de mantener una actitud de civilidad en la contienda y respeto 

irrestricto a los resultados de la elección. 

257 



En síntesis, el papel politice de la elite intelectual mexicana ha sido, 

fundamentalmente, participar activarÍ'iente e~ los acontecimientos públicos que 

han transformado las instituciones del si~tema polltieo mexicano. 

La democracia en México ha)~n{~o ~nl:argo y complicado camino para su 
••• j, '.' -

consolidación. En este proceso, ;'los ·intelectuales han venido, y siguen 

desempeñando, actividades'cÍe dÍ~~rsa índole, desde diversas "trincheras"; pero al 

final convergen en un firi últhn6, lá ~ejoría de las condiciones de su país y sus 
-·'· ··-

habitantes. 
J. ~. 

\·:.: 

La relación entre el poder pólítico y el poder ideológico no debe seguir siendo un 

tema vedad~ p~'ra 1'a opinión pública. Mientras el ejercició de la libertad de 

expresión, l1ic~ílí<=á'~eraz y el análisis riguroso no riña,n c6n la responsabilidad y la 

·_<·;' 

éticaen 0.1 servicio público, tendremos relaciones c6nstructiv.ás entre dos actores 

. pri~~i~~l~s del sistema politice mexicano: intelectu~les y poHÍi~s. Esta relación no 

' 'es Í:JJ~~~; ~i es mala; calificarla de alguna forma ~bscii~ta ~ería generalizar un 

..• . j~id~ d~\:áiorinjustificadamente. 
~ ; I~ :.:. -;--

Co~o Ío~oEstado moderno en plena cons~lidaciÓ~ d~~ocrática, México sigue en 

.'.'• permanente transformación; la democráéfa;· ~orCsu · propia naturaleza, es 

>\~ \i~perfect~ y para que su consolidaci~n-,,i~ti.~fci~a a las mayorías, es necesaria la 

.. · .· ·. 'participación de todos los actore~; p~~-ibi~s ~~ I~· sociedad. Los intelectuales, sin 

•· •· dUda; coritinuarán siendo píez~ f~~cj~M·~~t~I~~~ e¡ie proceso. 
,;·; ;e:' 

Por su parte, la voragin~'de ~~on:¡e~i~í:~·¡()~!~ueh~n cimbrado los escenarios del 

nuevo orden inte;riaCi~rial p~r~c~'·c~nfi;~~r'.1~ sE!ntericia de·que la historia de la 

··•· hl;Jma~idacÍ Íi~n~ Tu~h·o po·~.~~i~~te'.;,Ek~11~/dci~o·se ha .visto recientemente (a 

raíZ' de aé:onteCimiéiítos. como los atentados ~terroristas en. Nueva York, los 
. :· . :.' .. - -.· ... ·.·''. . ' . : .. -. ,.,. ,. ' -- ,-,._ -

.·bombardeéis_'. sobre·:Bfganistán, Ja crisis.· política. en •.Argentina O .. la. propia crisis 

e~ciiÓ~i~ 111~~-di~I) 16~ protagonistas son seres. humario'~; gente con grandes 
- .· ·. . . ,. 

cualidades y características peculiares, pero también, hUmanos con grandes 
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yerros y equivocaciones. La critica razonada, la observación acuciosa, el examen 

·riguroso y el juicio imparcial, son elementos clave ·para entender . el agitado 

porvenir de la humanidad. 

La tarea de cada uno de nosotros no es sencilla en esta época de importantes 

transformaciones mundiales. Me refiero a los intelectuales, políticos, empresarios, 

comunicadores, campesinos, profesores, investigadores, estudiantes, obreros, es 

decir, todos los sectores de la sociedad. Todos tenemos un papel que cumplir. En 

el caso de los intelectuales, ha sido notoria su contribución en la construcción de 

esta nueva realidad que hoy vivimos. 

Este trabajo no pretendió establecer un juicio de valor sobre su desempeño, sino 

analizar el papel político desempeñado por esta elite durante estos años. Por mi 

parte, seguiré analizando la contribución de otros actores y protagonistas de la 

historia nacional e internacional. Con entusiasmo debemos seguir creyendo en 

aquellas palabras de Daniel Cosío Villegas: 

"No permitas que este país se eche a perder; sobre todo, no permitas, aun a 

costa de tu vida, que desaparezca su aspecto sonriente, alegre, único que ha. . 

reconfortado al mexicano de las muchas· penalidades que ha padecido y _de. 

fas que aún fe aguardan. No consientas, en suma, que fa imaginacÍón quede .. 

sin aliento, el impulso sin objeto, el proVenir sin color, el cielo sin fa .estrelfa en 

que enganchar un carro para volar al irifinito". 282 

Marzo de 2002. 

""'"Adiós, damas y caballeros" publicado en el periódico H.xcé/sior, 2 abril de 1971. 
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