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Guy H e r m e t , El pueblo contra la democracia, que discute la experiencia f ran
cesa a par t i r de esta perspectiva; t a m b i é n podemos evocar el d i c h o s e g ú n e l 
cual cada vez que h a b í a u n a revo luc ión en Francia, en Gran B r e t a ñ a se i n 
t r o d u c í a u n a re forma electoral . 

El anális is inst itucionalista es hoy en d í a el enfoque m á s vital y promete
d o r de la ciencia pol í t ica . U n a de sus muchas virtudes es que nos reconci l i a 
c o n la historia , nos invi ta a m i r a r l a con instrumentos modernos . Este l i b r o 
es una muestra de los resultados que arroja la c o m b i n a c i ó n de estas dos dis
ciplinas, que a d e m á s en este caso se enriquece con el cotejo de dos expe
riencias comparables. Sin embargo, la deb i l idad del enfoque para expl icar 
e l cambio t a m b i é n es tá ah í , sobre t o d o en el ensayo de M e d i n a sobre el pro
ceso de cons t rucc ión de l aparato y de la costumbre electoral mexicana. E l 
paso siguiente d e b e r í a i r hacia la d i s cus ión de las iniciativas democratizado-
ras de las élites, y el examen de la re lación entre inercia institucional y cambio. 

SOLEDAD L O A E Z A 

MAURICIO T E N O R I O T R I L L O , De cómo ignorar, M é x i c o , Centro de Investiga
c i ó n y Docencia E c o n ó m i c a s - F o n d o de C u l t u r a E c o n ó m i c a , 2000, 200 p p . 

L a cons t rucc ión de toda a g r u p a c i ó n social o pol í t ica , desde u n Estado hasta 
u n c lub social, descansa en la a c e p t a c i ó n de reglas y en u n a m í n i m a compa
t i b i l i d a d de intereses. Pero a ú n hay m á s . E n toda sociedad n o só lo se t i enen 
valores fundantes, s ino t a m b i é n omisiones necesarias. O l v i d o e ind i f e ren
cia func ionan como agentes út i l í s imos para la cons t rucc ión de l Estado-na
c i ó n : a la par de la existencia de u n a m a y o r í a de opiniones sobre la u t i l i d a d 
de tal o cual sistema po l í t i co o de los requisitos para que a lguien o algo sea 
c o n s i d e r a d o " n a c i o n a l " (los que , d i c h o sea de paso, s i empre s e r á n c o n 
v e n i e n t e m e n t e m u d a b l e s ) , t a m b i é n d e b e n dejarse a t rá s agravios previos , 
hacer caso omiso de diferencias evidentes o, incluso, se debe ignorar la rea
l i d a d misma, s u p l a n t á n d o l a con mitos o c o n d e n á n d o l a a u n a p r u d e n t e i n 
di ferencia . De cuando en cuando, asistimos al surg imiento de sociedades y 
estados que se rec laman c o m o descendientes de milenarias civilizaciones, 
sabiendo, en el f o n d o , que de la n a c i ó n a ludida n o queda m á s que el n o m 
b r e y alguna difusa herencia c u l t u r a l , s ó l o vista en el museo y en las ruinas. 
O b i e n , nos podemos encontra r c o n que los valores en que d e c í a fundarse 
esta misma n a c i ó n , andando e l t i e m p o , son suplantados p o r otros. Así , la 
n a c i ó n que se reclama c o m o descendiente de l esplendor de 30 siglos, en 
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unas d é c a d a s puede encontrarse l u c h a n d o para que sea reconocida c o m o 
parte de l m u n d o m o d e r n o , y en tanto e l lo , de Occidente . 

E l l i b r o de M a u r i c i o T e n o r i o T r i l l o se centra, jus tamente , en la capaci
dad de l mexicano ( ind iv iduo , sociedad y Estado) para olvidar viejas certezas 
y buscar nuevos p a r á m e t r o s . Desde la misma c o n c e p c i ó n de " lo mexicano" , 
pasando p o r la d i scus ión de q u é es "en verdad" mexicano , hasta el papel de 
los intelectuales en M é x i c o , su c o n d i c i ó n y su capacidad para m u d a r refe
rentes. N o es u n l i b r o que pretenda ser u n tratado sobre la labor social de l 
o l v i d o , e m p a p a d o de aná l i s i s conc ienzudos y r igurosos . Por el c o n t r a r i o , 
e l autor i m p o n e una prosa aguda, crít ica y f recuentemente muy divert ida a 
sus ideas y razonamientos, que, m u y m e r i t o r i a m e n t e , n o quedan opacados 
con el lo . Siendo una co lecc ión de ensayos presentados en distintos medios, 
e l l i b r o n o in tenta alardear de r i g o r a c a d é m i c o y secuencia precisa, sino, 
m á s b i e n , ser u n c o m p e n d i o de reflexiones escritas para que u n lector las 
pueda, ante todo, disfrutar. 

De cómo ignorar, en su p r imera parte, se dedica a u n o de los campos de 
estudio del autor: el nacionalismo. E l p r i m e r ensayo, que versa sobre la Ex
pos i c ión Universal de Sevilla 1992, viene a ser una actual ización de su l i b r o 
anter ior (Artüugio de la nación moderna. México en las exposiciones universales, 
1880-1930) y, al igual que en éste, se analiza la labor de las exposiciones u n i 
versales como medios de difusión de una imagen que se quiere proyectar, con 
frecuencia, en contrapos ic ión a la realidad. E n la c rón ica de sus participa
ciones, M é x i c o tiene su historia de cambios y olvidos de la imagen e ident idad 
nacional impulsada p o r el Estado: desde el pa í s p r ó s p e r o de d o n Porf i r io , pa
sando p o r la b ú s q u e d a de lo "verdaderamente mexicano" en los r e g í m e n e s 
posrevolucionarios, hasta el p a b e l l ó n de Barcelona 1992, donde los esfuer
zos p o r mostrar a u n M é x i c o por fin m o d e r n o llevaron a u n derroche tecnoló
gico y financiero que sería la envidia de los pabellones de las naciones indus
trializadas. Eso sí, se trataba de mostrar la m o d e r n i d a d sin perder la nostalgia 
p o r el M é x i c o pro fundo : demostrar el paso del nopa l al nopa l mul t imedia . 

E l segundo ensayo hace saltar el tema de moda , la cues t ión i n d í g e n a ; 
pero , en vez de enfocarse en los i n d í g e n a s , se analiza a los que los estudian. 
As í , al indigenista y su confl ict iva r e l a c i ó n c o n el objeto de su estudio se le 
p u e d e n buscar antecedentes desde B e r n a n d i n o de S a h a g ú n o Carlos de Si-
g ü e n z a y G ó n g o r a , para c o n t i n u a r c o n el por f i r i a to y su indigeni smo "de 
Re forma" (la avenida) con estatua de C u a h u t é m o c , t e r m i n a n d o en el d í a 
de hoy. L a constante es que el indigenista se enzarza m á s en una b ú s q u e d a de 
s í mi smo que en la de l " ind ígena , el cual , como d e c í a Luis V i l l o r o , es u n a 
presencia revelada, nunca revelante. 

E l tercer ensayo cuenta la h i s tor ia de dos hispanoparlantes en Estados 
Unidos , u n o , e s p a ñ o l de cuna y de fina e d u c a c i ó n , Jorge de Santayana; el 
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o t r o , mexicano de cuna extremadamente h u m i l d e , Sergio A t i l a Guerrero . 
M á s que contar la historia de dos personas tan diferentes, se cuenta la histo
r i a de los puntos en c o m ú n de dos po l i fón icos , hispanoparlantes de naci
m i e n t o que incurs ionan en los medios intelectuales y l iterarios de Estados 
Unidos , y que t e r m i n a n p o r n o pertenecer claramente a n i n g ú n lado. Sin 
duda , el autor pone m u c h o de sí mi smo en el texto. 

El cuarto ensayo salta hacia la m o d e r n i d a d , in tentando ser u n a "breve 
c o n t r i b u c i ó n hi s tor iográ f ica a la T L C e o l o g í a " , palabra que, como apunta 
T e n o r i o , se parece m u c h o a t e l e o l o g í a . La p r e o c u p a c i ó n n o es poco funda
da: ¿ c ó m o hacer para entendernos , cuando, en gran parte, hemos escrito 
nuestras historias i gnorando al o t r o , o a ú n m á s , haciendo de l o t ro l o que no 
es, para resaltar la p r o p i a superioridad? Si h i c i é r a m o s caso a los estereoti
pos de cada u n o , e n c o n t r a r í a m o s m u y difícil que el canadiense, pueb lo n i 
mestizo n i racialmente p u r o y, a d e m á s , conservador, pud iera entenderse 
c o n el pueb lo i n c u l t o p o r nac imiento , imperia l i s ta a c é r r i m o y cuya conduc
ta denota u n ego fuera de toda p r o p o r c i ó n . A ú n menos p o d r í a m o s enten
d e r que n i n g u n o de ambos p u d i e r a n asociarse con la barbarie que habita 
a l sur del Bravo. Entonces, ¿ c ó m o conci l iar visiones arraigadas con la reali
d a d de u n a in terdependenc ia creciente? E l t ítulo de l l i b r o parece sugerir 
l a so luc ión . 

En el q u i n t o ensayo, el autor da u n salto, algo brusco, hacia u n f o r m a t o 
de acentuado r igor i smo cientificista, que p r i m e r o sorprende, y d e s p u é s 
p o n e a pensar al lector sobre las razones de e l lo , p u d i e n d o conc lu i r que n o 
es m á s que o t ra i ronía . E n la b ú s q u e d a de la " re fu tac ión al teorema de Ma-
siosare", el autor intenta , e n palabras menos rebuscadas, encontrar las con
tradicciones de u n a (inasible) d o c t r i n a de seguridad nacional mexicana 
c o n las culturas nacionales, es decir , con las culturas particulares de u n a re
g i ó n , etnia o c o m u n i d a d , acabando p o r decir que esa c o n c e p c i ó n de la 
amenaza externa, consagrada en nuestro h i m n o , es u n poco vacía, ya que 
Masiosare, la e n c a r n a c i ó n de l " e x t r a ñ o enemigo" , puede ser cualquiera, ser 
nad ie o ser nosotros mismos. 

"Del nacional ismo y M é x i c o " , sexto ensayo, es el m á s " a c a d é m i c o " de 
todos. A p a r t i r del anál is i s d e l nacional i smo c o m o concepto, se hace u n es
t u d i o , breve pero sustancioso, de la c o n s t r u c c i ó n de la i d e n t i d a d nacional 
mexicana y de los procesos po l í t i co s y sociales que la a c o m p a ñ a n : desde la 
centra l i zac ión pol í t ica y cu l tura l a la i n v e n c i ó n de una ép ica , de u n proyecto 
de desarrol lo e c o n ó m i c o y de u n a i d e n t i d a d nacional . Y, p o r supuesto, en 
t o d o ello va impl íc i t a la c r e a c i ó n de mitos y el o lv ido de hechos: u n pragma
t i smo plagado de ideas r o m á n t i c a s , d o n d e los "modernizadores vendepa
tr ias" alegan trabajar p o r el in te ré s y bienestar nacionales, y los "populistas 
nacionalistas" se afanan p o r l u c i r su lado modern izador . Frente a e l lo , e l 
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autor se lanza a p r o p o n e r una idea n o nueva, pero sí atrevida: a l iberar a las 
naciones de la inevi tabi l idad his tór ica , de l o r g u l l o y la super ior idad, de la 
mezcla nac iona l idad-c iudadan ía . C o n esto, al menos, se p o d r í a hacer de 
las naciones "mentiras nobles", úti les , d i n á m i c a s y cambiantes, que servirían 
c o m o marco de referencia estable para el fu turo , pero n o más . Haberlas con
siderado como algo m á s que eso, fue causa de muchas de las desgracias d e l 
siglo que acaba de terminar . 

E l ú l t imo ensayo de esta p r i m e r a parte, c o m o dice el autor, es f r u t o de 
"pensar en voz alta cosas que leí y v i a ra íz de la matanza de Acteal" . Tra ta 
de los l ímites de la tolerancia, haciendo h i n c a p i é en las consecuencias que 
su exa l t ac ión pudiera tener, al grado de n o haber m á s o p c i ó n que tolerar 
t o d o , para no ser s e ñ a l a d o p o r la sociedad. Esta s i tuac ión es presa de la crí
tica de l autor: en vez de sobrevivir en u n a sociedad donde , en la concep
c i ó n de muchos, todo d e b e r í a ser to lerado (algo que, en ú l t ima instancia, 
q u e r r í a decir que todo ser ía i r r eba t ib l e ) , se d e b e r í a buscar nuevas formas 
de tolerancia, enfocadas en u n a real idad de prejuicios y odios soterrados 
que , n o p o r m u c h o negarse, de jan de existir. L a verdadera tolerancia, para 
e l autor , n o es aquella que busca la gozosa a c e p t a c i ó n de todas las ideas, 
s ino, sencillamente, u n arreglo para convivir o, al menos, para odiarse a gus
t o sin matarse. 

La segunda parte de l l i b r o va dedicada a los intelectuales y es, sin duda , 
la parte donde el autor m e j o r demuestra su agudo sentido del h u m o r y su 
capacidad i ronizante , que al lector famil iar izado c o n el ambiente intelec
tua l le p r o v o c a r á muchas sonrisas y n o pocos sonrojos. Se in ic ia c o n u n 
pecul iar ejercicio d o n d e el autor contesta u n a carta de u n investigador 
d e l a ñ o 2099, q u i e n pregunta sobre " q u é es eso" l l amado u n inte lectual d e l 
siglo X X y, e s p e c í f i c a m e n t e , sobre dos ejemplos: D a n i e l Be l l y Octavio Paz. 
L a respuesta permi te u n a aguda re f l ex ión sobre los problemas y retos de l 
in te lec tua l m o d e r n o , e terno predest inado a descubrir el h i l o negro todos 
los días , mediante el a ñ e j o m é t o d o de ensayo-error, a l ternando entre ideo
l o g í a s y ciencias y siempre acabando p o r aceptar que mayor c o n o c i m i e n t o 
n o genera mayor c o m p r e n s i ó n , y p o r tanto , r e s i g n á n d o s e a que el ensayo 
(que no es m á s que eso) s e r á la p r o d u c c i ó n sin rivales. Por c ierto , dice el 
autor , de e l lo M é x i c o es e j emplo p a r a d i g m á t i c o , porque ensayos sobran, 
pe ro , desde la muer te de Paz, "hay u n o l o r a falta de cabeza que dice 
m u c h o de la flacura que re ina entre la caballada". 

" A la c a c e r í a de sentidos comunes" hace una re f lex ión sobre aquellas 
certezas que i m p r e g n a n a la intetligentsiay ias él ites , s e g ú n la moda , y que, 
u n a vez superadas, n o hacen m á s que provocar t e r n u r a entre las generacio
nes venideras. A u n q u e toma el caso de los "c ient í f i cos " mexicanos de p r i n 
cipios del siglo X X , sin d u d a que e l texto debe llegar h o n d o a miembros de 
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otras corrientes de pensamiento cuyo reciente fin a ú n no logran superar. 
S in embargo, en ello n o es tán solos: para desesperanza de los intelectuales 
c o n t e m p o r á n e o s "de éx i to " , la frase "a nosotros nada nos salvará de ser lo 
i r r i s o r i o de l m a ñ a n a , n i siquiera nuestro posmoderno estar al tanto de las 
cosas" suena a p ro fec í a con muchos visos de cumplirse incluso antes de l o 
esperado. 

" M e m o r i a y olvido h i s tor iográ f i co " alude a la m u t u a i n c o m p r e n s i ó n i n 
telectual entre Estados Unidos y M é x i c o , si b i e n en el lo nuestro pa í s se lleva 
los laureles. U n a larga t rad ic ión de prejuicios ha i m p e d i d o el estudio serio 
de Estados Unidos en nuestras inst i tuciones, de lo cual, sin duda, las expe
riencias de l p r o p i o autor pueden decir m u c h o . E l t emor a la " g r ingu izac ión" 
de nuestra ciencia (y, en part icular , de nuestra h i s tor iogra f ía ) encubre el 
h e c h o de que muchas corrientes, venidas directamente o a través de Esta
dos Unidos , h a n empezado a arraigar en nuestro suelo: Subaltern Studies, l i 
bera l i smo, Cultural Studies... Mientras estudiar a Estados Unidos como tales 
pareciera seguir siendo u n pecado en M é x i c o , los mejores estudios sobre 
nues tro pa í s se hacen en Estados Unidos , en parte, p o r la di ferencia en dis
p o n i b i l i d a d de mater ia l , de presupuesto y de instituciones a c a d é m i c a s , 
p e r o t a m b i é n porque al lá el l ema es publish or perish y a q u í la n o r m a es peris-
hingtopublish. 

E n "Los oficios intelectuales de la crisis" se alude a aquellas profesiones 
intelectuales que surgen o renacen en los momentos difíciles: el transitólo-
go , m á s profeta que c ient í f ico , es u n a r e e n c a r n a c i ó n de Herác l i to que ase
g u r a que todo es m o v i m i e n t o y que hay que d e n o m i n a r y ordenar l o que, 
e n e l f o n d o , n o es m á s que i n c e r t i d u m b r e ; el abogado, que hoy resurge c o n 
fuerza, para seña la r leyes que j a m á s se h a n respetado y para crear otras que, 
m u y posiblemente, t e n d r á n el m i s m o dest ino; t a m b i é n aparece el intelec
t u a l "free-lance", alejado p o r gusto o a fuerzas de la tute la benefactora de l 
Estado, deb iendo buscar el éx i to mediante (ahora sí) sus propios mér i to s y 
su p r o p i a p r o m o c i ó n . A la par, el i d e n t i t ó l o g o resurge descubriendo, otra 
vez, e l M é x i c o p r o f u n d o y verdadero que los t iempos necesitan, para as í dar 
fe p ú b l i c a de nuestra autent ic idad, pese a todos los cambios; a d e m á s , deam
b u l a n los "heraldos negros", emisarios y l íde re s que hacen de la desgracia 
su m a n e r a de vida, traf icando n o con la esperanza de u n f u t u r o mejor , sino 
c o n las visiones de u n presente negro , de l cual ellos n o pueden salvarnos 
p e r o sí evitar que sigamos cayendo; p o r ú l t i m o , se presenta el letrado gue
r r i l l e r o , figura mí t ica que j u e g a a la guerra y a jus t i f icar la , y que pone en 
aprietos a los intelectuales de i zquierda al exigirles que se de f inan p o r 
seguir lo o p o r mantenerse en las c ó m o d a s y a ñ e j a s medias tintas. Ta l vez l o 
m á s acongojante de l texto es el f u t u r o que parece vislumbrarse para todos 
ellos: cuando la crisis pase, ¿qué? 
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E l ú l t imo ensayo, "Muer te sin fin", t rata justamente el destino de los i n 
telectuales mexicanos, de todo t ipo : para empezar, se vis lumbra la suerte 
t rág ica de los intelectuales mexicanos "c lás icos" , acostumbrados a las pre
bendas y los favores del Estado, que deambulan m á s en los pasillos d e l 
poder que en las aulas universitarias, y que observan con terror el a r r ibo de 
u n sistema d e m o c r á t i c o que amenaza sus privilegios sexenales, empezando 
p o r la c ó m o d a existencia de ser intocable . Luego , se encuentra la nueva ge
n e r a c i ó n de intelectuales, que, repi te el autor, es de caballada flaca, c o n 
honrosas pero m u y pocas excepciones. La m a y o r í a son buscadores de tra
bajo quienes, mediante doctorados, tertulias y rencillas interminables , bus
can acomodo entre viejas y nuevas opciones pol í t icas o en el G r u p o San 
Á n g e l . E l p rob lema l l ega rá cuando aquellos que n o consigan los ansiados 
altos puestos, v iendo frustrados sus s u e ñ o s de gloria , tengan que regresar a 
instituciones ya ocupadas tanto p o r conocidos pensadores y a n ó n i m o s , 
como p o r a n ó n i m o s y decanos intelectuales. Por el lo , al intelectual mexica
n o no le queda m á s que renovar sus expectativas y proyectos de vida, en u n 
m o m e n t o donde , dice el autor, hasta el inte lectual m á s entronizado puede 
verse en la necesidad de regresar al aula, para encontrarse con la verdadera 
vida a c a d é m i c a , lejos de los honores oficiales y sin SNI. 

El l i b r o de M a u r i c i o T e n o r i o es una serie de crít icas agudas, con senti
d o del h u m o r á s p e r o e i r o n í a chispeante, razonamientos b ien estructurados 
y proposiciones m u y interesantes. Tra t ando temas como el nacional ismo, la 
cons t rucc ión de la historia of ic ia l o la c o n d i c i ó n de l inte lectual mexicano, 
se hace u n a re f lex ión m u c h o m á s p r o f u n d a sobre la naturaleza de nuestras 
convicciones y sobre su f rag i l idad . A l t e r m i n a r el l i b r o , sin embargo, se per
cibe que el autor n o t iene pocas esperanzas en que sus predicciones n o se 
c u m p l a n . Por lo d e m á s , el l i b r o lleva u n título adecuado: hace u n c u m p l i d o 
al arte de ignorar la rea l idad y de crear mi tos . . . l o mismo en la n a c i ó n que 
e n la academia. 

H E N I O H O Y O P R O H U B E R 

L U I S M A D U E Ñ O , Sociología política de la cultura. Una introducción, M é r i d a , 
Venezuela, Cent ro de Investigaciones de Pol í t ica Comparada (CIPC) , 1999, 
150 pp . 

L a cultura pol í t ica ciertamente ha sido u n tema y u n f e n ó m e n o que p o r a ñ o s 
estuvo relegado n o só lo p o r la ciencia pol í t ica , sino incluso p o r otras disci
plinas. Part iendo de esta premisa Luis M a d u e ñ o ( s o c i ó l o g o con m a e s t r í a 


