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Entre espacios y formas: 
trayectorias del campo literario mexicano

Roberto Cruz Arzabal

Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Nacional Autónoma de México

❖

E l siglo xx mexicano no fue solamente el del robustecimiento del  Estado, 
acompañado de un movimiento similar en el partido hegemónico que 

mantuvo el control sobre buena parte de los modos de vida del país, sino 
también, entre otras cosas, el de la consolidación de un campo literario 
semiautónomo y centralizado, mediante diversas polémicas entre quienes se 
inclinaban por una literatura en función del proyecto nacional totalizador 
que promovía el partido de Estado y una literatura en función de sí misma 
y sus transformaciones (Sánchez Prado, 2009). Entre ambas posibilidades, 
por supuesto, existe una amplia gama de posiciones y disposiciones que 
die ron forma a lo que hoy en día es el campo literario en México, así como 
también al campo intelectual, al académico y al artístico. Las disputas, alian-
 zas y estrategias que dan forma a este último suceden en espacios simbó-
licos y en espacios reales; los primeros existen en la sociabilidad y las  prácticas 
de producción y recepción de los objetos de arte, mientras que los segun-
dos, en los registros y ámbitos materiales de éstos.

En México, durante el siglo xx, los espacios simbólicos y materiales 
con vergieron de manera notable en las publicaciones periódicas; en ellas 
se producían y circulaban tanto la literatura como la crítica. Al leerlas en 
conjunto podemos observar los cambios más significativos en forma, temas 
y relaciones entre ambos. Gracias a sus trayectorias y a sus transformaciones 
es posible atisbar los límites, la exterioridad y la interioridad del campo 
literario como un proceso.
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Durante los años posteriores al fin de la Revolución mexicana, especial-
mente después de la formación del Partido Revolucionario Institucional (pri) 
y durante el llamado “milagro mexicano” en los años 50, la relación entre 
campos intelectuales y Estado se manifestó en la construcción de ins tituciones 
culturales que, al mismo tiempo, servían como espacios de pro ducción y de 
circulación del trabajo intelectual, lo que trajo consigo el fortalecimiento 
de las esferas intelectuales y el crecimiento del público consumidor de sus 
productos. Este fortalecimiento alcanzó un punto medular en los años 60. 
Durante esta década, los espacios de publicación y formación como el Fon-
do de Cultura Económica (fce), el Centro Mexicano de Escritores, la Di-
rección de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam), entre otros, estaban centralizados en la capital del país y 
operaban tanto con recursos económicos del Estado como privados, al 
tiempo que insistían en estéticas cosmopolitas que cuestionaban los discur-
sos nacionalistas del poder político. Esta relación, que mostraba un campo 
intelectual relativamente autónomo, se transformó a finales de la década 
(no es coincidencia que suceda en paralelo a la ruptura del pacto naciona-
lista entre clases medias y gobierno que se hizo más visible con la revuelta de 
1968), con las remociones de varios de los inte lec tuales al frente de esas 
de pendencias —dos casos notables: Arnaldo Orfila, cesado de la dirección 
del fce en 1965, y Juan Vicente Melo, de la dirección de la Casa del Lago de 
la unam en 1967— y el repliegue de las producciones intelectuales luego 
de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 (Cohn, 2005: 172-180).

Este capítulo pretende dar cuenta de las transformaciones de los espacios 
materiales y las instituciones que sostienen las prácticas de sociabilidad y 
producción en el campo literario mexicano a partir de esta separación en-
tre Estado y campo intelectual y literario a partir de la década de los 70. 
Entre 1968 y 2012 hay más de 40 años de transformaciones que pueden 
resumir se en una trayectoria paradójica: el debilitamiento del Estado na-
cionalista que dio paso al modelo global neoliberal estuvo acompañado de 
la centralización del Estado como mediador casi exclusivo en las prácticas 
culturales contemporáneas. Para poder dar cuenta de esta paradoja, pro-
pongo entender los procesos de las instituciones en cuatro trayectorias: 1) el 
auge de revistas estética y políticamente cosmopolitas y su progresiva 
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desarticulación, aun bajo patrocinio del Estado; 2) la formación de un canon 
nacional e interna cional contemporáneo en editoriales privadas y públicas 
y la posterior concentración de la oferta editorial en conglomerados trans-
nacionales de industrias de medios; 3) la construcción institucional y esté-
tica de un Estado como mediador absoluto de los procesos artísticos, y 4) las 
transformaciones en las poéticas y la sociabilidad en la trayectoria de la 
cultura digital, de Internet 1.0 a la web colaborativa y centrada en contenidos.

La zona de conflicto: revistas y suplementos culturales

“La historia de una literatura suele ser la crónica de sus revistas culturales 
y de sus suplementos literarios”, escribía Christopher Domínguez Michael 
en el número 6 de la recién nacida Letras Libres (1999). El crítico insignia 
de la publicación lo hacía para presentar un árbol hemerográfico de la lite-
ratura mexicana, el cual reunía las publicaciones periódicas que habían dado 
forma y habitación a la literatura mexicana durante el siglo que terminaba; 
si bien el árbol construye la imagen de una tradición lineal que va de Ulises 
y Contemporáneos a Plural y Vuelta, y coronaba en Letras Libres, da cuen-
ta de la relevancia que tuvieron las publicaciones periódicas en la conso-
lidación de la literatura en México como un campo de autonomía relativa.

El periodo que va de finales de los años 60 al presente es inseparable de 
las múltiples tensiones que acompañaron el declive del Estado nacional: las 
batallas culturales de la Guerra Fría, las disputas ideológicas sobre la posi-
ción del escritor ante los lectores y ante el poder, la emergencia de nuevas 
subjetividades y formas culturales, entre otros. Aunque estas disputas y 
tensiones terminaron por disgregarse en muchas posiciones con pocas 
diferencias al interior del campo literario, fueron protagonistas de las pu-
blicaciones en mayor o menor cantidad, las más de las veces mediadas por 
las reflexio nes estilísticas o sobre las políticas de las formas artísticas.

Las publicaciones periódicas, para efectos de este muy breve recuento, 
se pueden dividir en tres hitos, en torno a los cuales orbitan las interacciones 
y espacios. El primero de éstos es la aparición de la revista Plural, dirigida 
por Octavio Paz. Desde que se desempeñaba como embajador en la India, 
Paz rondaba la idea de volver a México para publicar una revista literaria 
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—“en el sentido más amplio y más estricto, conjuntamente, de la palabra 
literatura […] una revista de la nueva literatura hispano-americana” [car-
ta de O. Paz a A. Orfila, 1968] (Paz y Orfila, 2005: 156)—. Este empeño se 
vio realizado en octubre de 1971, cuando Plural comenzó a publicarse 
como suplemento del periódico Excélsior, dirigido por Julio Scherer. La 
posición independiente del periódico permitió que la revista se conforma-
ra como un espacio que privilegiaba las posiciones críticas con respecto al 
gobierno en turno, y a los intelectuales que colaboraban con él. Aunque 
con una existencia anterior, pero ideológicamente opuesta a Plural, se 
situaba el semanario La Cultura en México, entonces dirigido por Carlos 
Monsiváis y publicado por la revista Siempre! En ambos suplementos se 
discutían tanto acontecimientos de índole política como novedades literarias 
y disputas ideológicas lo mismo que estéticas. A pesar de que fue Plural 
la que se hizo más visible como agente de la cosmopolitización de la lite-
ratura mexicana y el desplazamiento de la estética literaria del Estado 
nacional, ambos se dedicaban lo mismo a temas de coyuntura nacional e 
internacional desde una perspectiva crítica y autónoma. Sus diferencias 

1. Elena Poniatowska, “Avándaro”, Plural, octubre. 
de 1971, vol. 1, núm. 1, pág. 34. HN-FC.

2. Plural, diciembre de 1971, vol. 1, núm. 3,
portada. HN-FC.
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ideológicas se sostenían en el papel del intelectual frente al poder y la acción 
política, más que en procesos estéticos.

Mientras que La Cultura en México se siguió publicando durante los 70, 
con algunas modificaciones en el consejo de redacción y la dirección, 
Plural desapareció en 1976, a raíz del cambio de dirección del periódico, 
provocado por el golpe dirigido por Regino Díaz Redondo y orquestado 
por Luis Echeverría; con el mismo nombre, se continuó publicando una 
revista distinta, bajo la dirección de Jaime Labastida y con una tendencia 
ideológica opuesta.

El segundo hito se sitúa a partir del golpe contra Excélsior, de nuevo con 
una revista formada por Paz como centro de gravedad, pero no como 
único fenómeno. Luego de que Scherer y sus compañeros (entre los que 
estaban Vicente Leñero y Miguel Ángel Granados Chapa) fueran expulsa-
dos de Excélsior, fundaron el semanario Proceso, cuyo contrapeso político 
al partido de Estado hacia la alternancia partidista es uno de los momen-
tos más importantes de la historia del periodismo nacional; sin embargo, 
salvo la columna “Inventario” de José Emilio Pacheco —publicada desde 
el primer número hasta 2014, una semana antes de su muerte—, la cultu-
ra o la literatura no fueron su principal preocupación. Ésta encontró lugar 

3. La Cultura en México 
(supl. de Siempre! ), 
22 de agosto de 1962, 
núm. 27, portada.
HN-FC.
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en dos publicaciones que también aparecieron como fruto de la destitución 
de Scherer: la primera fue Vuelta, la revista más importante de la biografía 
intelectual de Paz y el espacio en el que se definieron las posturas políticas 
e ideológicas de éste en relación con el gobierno de México, y también con 
los temas y problemas que se discutían en las esferas intelectuales de Occi-
dente: la búsqueda de la democracia representativa como un régimen 
global, la lucha contra las posiciones ideológicas marxistas y nacionalistas, 
la oposición a los gobiernos unipersonales de las dictaduras sudamerica-
nas, la búsqueda de una verdad trascendente en la estética y la poesía, 
etcétera. La se gunda fue el suplemento Sábado, encartado dentro del 
periódico uno másuno, dirigido por Manuel Becerra, quien fuera antes 
subdirector de Excélsior; este suplemento fue dirigido en un primer mo-
mento por Fernan do Benítez y luego por Huberto Batis, quien permaneció 
al frente hasta su desaparición. Sábado fue el espacio privilegiado de dispu-
tas y formación de las promociones más jóvenes de la literatura en México, 
especialmente quienes no siempre tenían cabida en las esferas delimitadas 
de La Cultura en México o Vuelta.

4. Vuelta, diciembre de 1977, núm. 13, 
portada. HN-FC.

5. Sábado (supl. de unomásuno), 31 de 
diciembre de 1977, núm. 7, portada (diseño 
de Pablo Rulfo). HN-FC.

VOLUMEN 6 Hacia un nuevo siglo (15 de octubre 2019).indd   26 17/10/19   16:54



27

ENTRE ESPACIOS Y FORMAS: TRAYECTORIAS DEL CAMPO LITERARIO MEXICANO

En las décadas de los 70 y 80, las publicaciones culturales crecieron 
notablemente; muchas de ellas patrocinadas por universidades públicas, 
algunas con una prolongada historia, como Universidad de México, de la 
unam, Armas y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl), 
y otras de creación reciente, como Casa del Tiempo, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (uam) o Crítica, de la Benemérita Universidad 

7. Casa del Tiempo, 
septiembre de 1980, 
vol. 1, núm. 1, portada 
(collage de Elvira Gascón). 
HN-FC.

6. Jorge Alberto Manrique, 
“Felguérez, Rojo, Sakai, 
González Gortázar: Los 
geometristas mexicanos en 
su circunstancia”, Sábado 
(supl. de unomásuno), 10 de 
diciembre de 1977, núm. 4, 
págs. 8-9. HN-FC.
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Autónoma de Puebla (buap), o por oficinas gubernamentales, como la 
Gaceta del fce —que existía desde los años 50, pero que comenzó su nue-
va época en 1971—, o Biblioteca de México.

Un caso sumamente interesante, por la repercusión ideológica que ten-
dría en la formación del campo literario actual, es la creación de espacios 
exclusivos para la literatura joven como talleres de formación y revistas. Si 
bien los talleres literarios surgieron por iniciativa de Juan José Arreola en 
la Casa del Lago, fue bajo la dirección de Miguel Donoso Pareja cuando 
comenzaron a multiplicarse en otros estados de la república. Donoso 
Pareja fue director de los talleres literarios de la revista Punto de Partida, 
de la unam, de San Luis Potosí y de Puebla; sus discípulos se convirtieron 
en escritores y, también, en coordinadores de otros talleres literarios. Los 
talleres literarios tuvieron un órgano de difusión principal en dos publi-
caciones: la revista Tierra Adentro, fundada en 1974 por Víctor Sandoval, 
y la revista La  Semana de Bellas Artes, creada cuando Gustavo Sainz ocupó 
la Dirección de Lite ratura. Que muchos de los escritores formados en 
talleres o en estas pu blicaciones pasaran a formar parte de las mesas de 
redacción de las revistas dominantes y ocuparan cargos directivos en 

8. Punto de Partida: Revista de 
los Estudiantes Universitarios, 
mayo-junio de 1976, vol. 1,
núm. 4, portada. BN-FC.
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oficinas de promoción cultural del gobierno es apenas un botón de mues-
tra de la relevancia de un modelo de sociabilidad que se mantiene hasta la 
fecha, aunque ahora dentro del mo delo burocrático de las becas y las 
coinversiones editoriales con el Estado.

Al abrir espacios para los jóvenes escritores se hizo posible diversificar 
tanto los temas como los estilos de la literatura en México, especialmente 
porque su aparición en público ya no dependía de las disputas entre espa-
cios hegemónicos, a pesar de que éstos tenían con frecuencia secciones 
dedicadas a la literatura joven que impulsaban con mayor notoriedad y 
rapidez (King, 2011: 258-262).

La diversidad estética durante estos años tiene un fiel registro en la ar-
ticulación de poéticas contraculturales y de vanguardia que encontraban 
espacio en los talleres y en las publicaciones auspiciadas por el Estado o 
bien se hacían de espacios y publicaciones propias —el caso más  recordado 
es la expulsión de Juan Bañuelos del taller literario que dirigía en la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana y la posterior fundación de la revista 
Correspondencia Infra en 1977 (Bolognese, 2009: 132)—; asimismo, es 
durante estos años cuando se conso lida la estética cosmopolita en la lite-
ratura mexicana de mano de las revistas hegemónicas y de otras revistas 

9. Tierra Adentro 
(Aguascalientes), 
noviembre-diciembre
de 1991, núm. 56, 
portada (Devora peces, 
1987, de Alfredo Zalce). 
HN-FC.
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publicadas por las generaciones jóvenes. A pesar de la circulación escasa 
y la vida breve, estas publicaciones fueron el espacio de prueba y adquisi-
ción de capital simbólico propio por parte de autores jóvenes: la revista 
Zaguán, dirigida por Antonio Santisteban y Manuel Ulacia, que existió 
entre 1975 y 1977 con apoyo de la Asociación de Escritores de México y 
la editorial Joaquín Mortiz; Cuadernos de Lite ratura, dirigida por Francisco 
Segovia y Roberto Vallarino, editada entre 1976 y 1982, y Cartapacios, 
publicada entre 1979 y 1985, sin director fijo pero integrada por Diego 
Jáuregui, Carlos Mapes, Pablo Mora, Álvaro Quijano y Pedro Serrano.

Si bien las posiciones del campo literario seguían concentrándose en el 
binomio formado por La Cultura en México y Vuelta, la diversidad de 
publicaciones contribuyó a crear esferas específicas de discusión. Mientras 
que las primeras tenían como interés la formación de grupos alrededor de 
temas tanto nacionales como supranacionales —el problema de América 
Latina, por ejemplo— e internacionales —las batallas culturales de la Gue-
rra Fría— las publicaciones más pequeñas podían ocuparse de carto gra fiar 
la multiplicidad de estilos literarios que se movían al interior de las litera-
turas en México. Se podría pensar que, durante estos años, la literatu ra se 
encontraba dividida en dos grandes posiciones ideológicas —proyecto 
nacional popular frente a proyecto global liberal— que a su vez tenían rea-
li zaciones estéticas de diverso tipo, relevantes en la forma literaria pero 
irrelevantes en la disposición ideológica. Al final de la década de los 70, el 
binomio ideológico parecía haberse desplazado: frente a Vuelta, de ideología 
liberal, se situaba la revista Nexos, fundada en 1978, como un espacio que 
daba cabida al pensamiento universitario de izquierda. A pesar de la tensión, 
años después, Nexos se terminaría situando en el ala reformista del pri bajo 
el gobierno de Salinas de Gortari, mientras que Vuelta sería el espacio de 
construcción del neoliberalismo intelectual (Lemus, 2015), con lo que se 
ubicarían en posiciones estéticas disímiles, pero ideológicamente semejantes.

En su renuncia a la dirección de La Cultura en México, Monsiváis expli-
caba que el papel que ésta jugaba como “la publicación de los sectores ur-
banos letrados” había sido ocupado por Proceso, Nexos, Vuelta —y Sábado—, 
mientras que la difusión de las actividades culturales ya era una tarea que 
correspondía a las instituciones públicas (Cabrera, 2006: 335). A pesar de 
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las múltiples crisis económicas, el número de publicaciones se mantuvo 
constante, incluso cuando eso no implicaba un aumento en la cantidad de 
lectores o en el afianzamiento de comunidades.

En la década siguiente, el mayor hito en las publicaciones periódicas 
fue el cierre de Vuelta que, si bien sucedió por la muerte de su director, 
tuvo como an tecedente importante la renovación de cuadros intelectuales 
 mediante el cam bio en el consejo de redacción en 1992 (Flores, 2011: 
257-259). De este cierre surgió la revista Letras Libres, la cual, aunque en 
sus propios términos es “heredera de la tradición y el ánimo de la revista 
Vuelta” (“Acer ca de Letras Libres”), se distingue de ésta en el peso conce-
dido a la literatu ra. En Vuelta la literatura era “la ocupación central de la 
intelligentsia mexicana y los trabajos de la imaginación el espacio privi-
legiado para la enunciación de lo político” (Sánchez Prado, 2010: 57); en 
Letras Libres, al igual que en otras revistas culturales, la literatura era un 
espacio más para la reflexión o el gozo estético.

En contraparte, como si se tratara de dos mitades de Paz, quien fuera 
secretario de redacción de Vuelta, Aurelio Asiain, fundaría con otros 

10. José Emilio Pacheco, 
“La biblioteca imaginaria”, 
Nexos, febrero de 1978, 
núm. 2, pág. 9 (dib. de 
Rogelio Naranjo). HN-FC.
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11. Letras Libres, enero 
de 1999, vól. 1, núm. 1,
portada. HN-FC.

12. (paréntesis), enero de 
2000, vol. 1, núm. 2, 
portada (Autorretrato
de Francisco
Toledo). HN-FC.
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escri to res la revista (paréntesis), singular revista en el medio mexicano del 
mo men to, especializada exclusivamente en literatura, “excesivamente 
 ambiciosa y con pretensiones que daban por sentado un público lector que 
no tuvo [y] se acabó pronto” (Espinasa, 2015: 348). De espíritu similar 
fueron las revistas Poesía y Poética, Periódico de Poesía y Cuaderno Salmón; 
la prime ra, auspiciada por la Universidad Iberoamericana, bajo la dirección 
del poeta argentino Hugo Gola, quien la fundó en 1990, fue una de las 
pocas revistas dedicadas exclusivamente a poesía; la diversidad de poéticas 
que presentaba y su rigor son un antecedente fundamental para la escri-
tura de poesía ac tual en México. La segunda fue fundada en 1987 en co-
laboración entre la uam y la unam, aunque a partir de su segunda época, 
en 1993, sería patrocinada únicamente por esta última; desde 2006 se aloja 
sólo en un portal de Internet. La tercera, al igual que (paréntesis), no se 
dedicó exclusivamente a poesía sino a literatura en general, fue original-
mente patrocinada por la Dirección de Literatura de la unam; bajo la direc-
ción de David Miklos, encontró en el apoyo institucional la posi bilidad de 
publicar 10 números de larga extensión con ensayos, poemas, narraciones 

13. Poesía y Poética, 
primavera de 1990, 
núm. 1, portada. HN-FC.
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y traducciones en la mejor de las tradiciones cosmopolitas de México —su 
espíritu provenía, a decir del comité editorial, de S.NOB de Salvador Eli-
zondo, pero también de la revista de Asiain—, sin embargo, desapareció 
en cuanto se enfrentó al acre mundo de la independencia editorial y la 
falta de lectores que la sostuvieran económicamente.

En el entorno actual, en el que los lectores escasean, en el que los equipos 
editoriales parecen subsistir apenas al amparo de universidades, las revis-
tas juegan un papel menos determinante en la formación de polémicas y 
públicos. Salvo Letras Libres, La Tempestad o Nexos, las revistas que sobrevi-
ven en el campo cultural mexicano dependen de las instituciones  educativas 
para publicarse, sin embargo, su circulación suele ser escasa y su repercusión 
poca. De unos años a la fecha, y en relación con el auge de las plataformas 
sociales de contenido, algunas revistas han optado por establecer espacios 
paralelos en Internet con acceso a los archivos digitales de las publicaciones 
—además de las mencionadas, Crítica, Luvina, Universidad de México—; 
mientras que otras existen solamente en versión electrónica —Círculo de 
Poesía, Periódico de Poesía—, con el riesgo de perder el acceso a un archivo 
que, bien que mal, podría ayudar a estudiar la trayectoria de la literatura 
en esta década. Está pendiente un estudio sociológico sobre la cantidad de 
lectores y la profundidad de la interacción en estos espacios.

Vende global, lee local: editoriales y mercados literarios

Si las revistas y los suplementos son el espacio de disputa por la formación 
y definición de un campo literario, las editoriales existen como el espacio 
anterior, el de la existencia terrenal del campo.

A finales de los años 60 existían relativamente pocas editoriales  dedicadas 
a publicar literatura y cuyo catálogo diera cuenta tanto de la tradición 
literaria mexicana como de sus innovaciones estilísticas. Las más importan-
tes: Porrúa (fundada a principios del siglo xx por los hermanos Porrúa), 
el Fondo de Cultura Económica (fundada en 1943 por Daniel Cosío Ville gas), 
Ediciones era (fundada en 1960 por Neus Espresate, Vicente Rojo y José 
Azorín), Editorial Siglo XXI (fundada en 1965 por Arnaldo Orfila) y Joaquín 
Mortiz (fundada por Joaquín Díez-Canedo en 1962). Serían estas tres 
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úl ti mas las que definirían con mayor fortuna las rutas de la literatura en 
Mé xico en las tres décadas siguientes.

Siglo XXI, aunque con pocos títulos de literatura mexicana, dedicó sus 
es fuerzos a la traducción y publicación de textos teóricos y críticos que 
acom pañaron, junto con las publicaciones universitarias, la trayectoria 
del pensa miento universitario de izquierda y el latinoamericanismo cer-
cano a la Re volución cubana en las décadas de los 70 y 80, así como las 
reflexio nes teóricas sobre literatura que informarían a una parte de los y 
las escritoras jóvenes.

Ediciones era concentró su vocación de crítica social y literatura  actual 
en la colección Biblioteca era; buena parte de su acervo está dedicado a 
obras de carácter crítico e histórico, se trata de libros con un tenor políti-
co y de izquierda —debido en buena medida a la ascendencia republicana 
de sus fundadores—. Dentro de la colección, destacan tres tendencias que 
sostienen hasta la fecha el prestigio de la editorial: las escrituras testimo-
niales y la crónica literaria —desde las crónicas de Carlos Monsiváis hasta 
los documentos del ezln—, las obras casi completas de autores de la casa 
relevantes dentro del campo literario —José Revueltas y José Emilio  Pache co, 

14. Octavio Paz, Alí 
Chumacero, José Emilio
Pacheco y Homero Aridjis 
(sel. y notas),
Poesía en movimiento: 
México 1915-1966.
México: Siglo XXI, 1966, 
portada. BN-FC.
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entre otros escritores de la generación de los 50 y 60— y las obras dedica-
das a las relaciones entre literatura y artes plásticas —Remedios Varo, 
Vicente Rojo, Octavio Paz, entre otros.

Caso aparte por su preeminencia literaria es la editorial Joaquín Mortiz, 
especialmente con su Serie del Volador. A diferencia de las anteriores, esta 
editorial fue “eminentemente literaria”, vinculada con los escritores que, en 
su momento, pertenecían a la esfera más visible del campo literario —entre 
sus primeros autores figuran Agustín Yáñez, Luis Cernuda y Octa vio Paz— 
(Vargas, 2012: 84); esta vinculación permitió que la editorial contara con 
un prestigio rápido, que se incrementó en 1968 con la inaugu ración de la 
colección Nueva Narrativa Hispánica en colaboración con la editorial bar-
celonesa Seix-Barral —que en ese entonces era el espacio de convergencia 
y difusión del boom latinoamericano en España— (Anderson, 1996: 15). 
Un rasgo principal de la editorial es que el capital simbólico, que adquirió 
a lo largo de los años mediante variadas estrategias, sirvió también para dar 
a conocer a numerosos jóvenes narradores, algunos de entre los más inno-
vadores de la literatura en el campo literario nacional, que hicieron de la 
Serie del Volador un espacio de consagración literaria al mismo  tiempo que 

15. Elena Poniatowska, 
Palabras cruzadas. 
México: ERA, 1961, 
portada. BN-FC.
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de experimentación. Uno de los elementos más singulares de dicha consa-
gración, como lo señala Anderson en su ensayo sobre la editorial, es que la 
serie conjuntó los dos estilos más importantes de la narra tiva mexica na en 
los 60: tanto la llamada Escritura —Salvador Elizondo, Juan García Ponce, 
Juan Vicente Melo—, como las novelas de la Onda —José Agustín, Gustavo 
Sainz, Parménides García Saldaña— (Anderson, 1996: 3).

Joaquín Mortiz es un caso clave en la transformación de las condiciones 
materiales de producción y circulación de la literatura en México, porque 
permite dar cuenta del gran capital simbólico acumulado por la editorial 
mediante la publicación de literatura de gran calidad y fuerte  compromiso 
con la autonomía estética del campo literario. Tanto en los formatos de pu-
blicación como en los estilos innovadores de los textos publicados, Joaquín 
Mortiz fue la materialización de la posmodernidad literaria y cultural de 
las élites letradas. Por ello resulta también esclarecedor el derrotero de la 
editorial cuando fue adquirida por la española Planeta en 1983, un año 

16. Juan José Arreola, La feria. México: Joaquín 
Mortiz (Serie del Volador), 1963, portada. BN-FC.

17. Gustavo Sainz, Gazapo. México: 
Joaquín Mortiz (Serie del Volador), 1965, 
portada. BN-FC.
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des pués de que ésta también hubiera comprado Seix-Barral. Según Giner 
de los Ríos, sobrino y mano derecha de Díez-Canedo: “Al cabo de un año 
sus expertos [de Planeta] habían ‘limpiado’ el catálogo de todos los libros 
de venta escasa” (Vargas, 2012: 85).

En la década de 1990 se confirma un panorama que contrasta con el de 
las anteriores, aunque se venía perfilando desde entonces. Vale recordar 
que en estos años sucedió una de las últimas polémicas de las publicaciones 
periódicas mexicanas, conocida como la polémica Vuelta-Nexos,  vinculada 
con la industria editorial, la discusión entre literatura difícil y literatura 
light. Más allá de las posiciones y defensas entre uno y otro bando, me in-
teresa señalar el paralelo entre la polémica y el destino de Joaquín Mortiz. 
Es claro que a pesar de la variedad de su catálogo, Joaquín Mortiz era una 
editorial relacionada con la producción y reproducción de una estética 
cosmopolita; en cambio, editoriales como Planeta o Cal y Arena  —funda-
da ésta a finales de los 80 como brazo editorial de la revista Nexos—,  aunque 
también diversas, se colocaban en el mercado mediante obras cuya estéti-
ca global permitía que fueran consumidas por grandes públicos. El caso 
del libro Arráncame la vida de Ángeles Mastretta (1985), publicado por 
editorial Océano, resulta paradigmático: una novela en clave melodramá-
tica con un éxito de ventas como pocas veces se había visto antes para una 
escritora mexicana que, además, tuvo una muy buena recepción entre la 
crítica académica debido a su registro histórico y su uso de personajes fe-
me ninos como símbolos de subversión textual.

La producción literaria que se escribe y que se lee en México está domi-
na da por los grandes corporativos editoriales que conjuntan una gran 
cantidad de sellos —la mayoría con catálogo y personalidad propia, muchas 
veces formada durante los años anteriores a su adquisición—. En no pocas 
ocasiones, estos grupos editoriales forman parte de empresas mayores 
cuyos activos financieros incluyen casas disqueras, productoras de cine, 
cadenas de televisión, etcétera. Para el año 2007, en México, la producción y 
venta de libros en español estaba acaparada por cuatro consorcios edito-
riales: Grupo Planeta, Grupo Santillana, Grupo Anaya y Random House 
Mondadori, los dos primeros de origen español, el tercero español com-
prado por la casa francesa Hachette y el cuarto, filial del conglomerado 
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alemán Bertelsmann. Ninguno de estos cuatro grupos editoriales ha deja-
do de publicar literatura de estética “cosmopolita” para las élites letradas, 
sin embargo, los catálogos suelen localizarla por países y regiones. Si luego 
de 1968 era posible adquirir en España un libro publicado originalmente 
por Joaquín Mortiz o en México uno publicado por Seix-Barral, a partir 
de los años 90 esta posibilidad es cada vez más remota, aun cuando ambos 
sellos pertenecen al mismo consorcio.

Con un mercado dominado por los corporativos multinacionales, las 
editoriales locales tienen una supervivencia cada vez más complicada; 
aunque representan una parte importante del consumo literario de las 
élites, resulta difícil que lleguen a los números de ventas de los autores-
marca de las editoriales globales cuya publicidad y circulación acaparan 
medios y mesas de novedades.

La gran mayoría de las pequeñas editoriales privadas —usualmente 
denominadas editoriales independientes— publican sus libros en contra-
tos de colaboración con instituciones de los gobiernos federales o locales, 
o con las universidades, o mediante becas y convenios de coedición con el 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca). Sus tirajes suelen ser 
reducidos —es difícil que pasen de los 500 ejemplares— y sus públicos 
especializados —en no pocas ocasiones, los propios participantes del cam-
po literario—. En una hipótesis interesante, José María Espinasa sugiere 
que la labor colectiva y de cohesión estética de grupos que sucedió en las 
revistas en las décadas anteriores se trasladó a las editoriales independien-
tes a favor de la obra como “gesta individual”, pero en detrimento de las 
condiciones múltiples y dinámicas de las revistas (Espinasa, 2015: 349).

El (culto) ogro filantrópico

Luego de las masacres de 1968 y 1971, Luis Echeverría Álvarez, presiden-
te entre 1970 y 1976, intentó congraciarse con las esferas intelectuales que 
habían tomado distancia del gobierno a raíz de la represión política. 
Durante los sexenios de Echeverría y de José López Portillo (1976-1982), 
el pri tuvo acercamientos directos e indirectos con los intelectuales de iz-
quier da, al tiempo que organizaba la violenta represión contra las guerrillas 
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del sureste mexicano y otras insurrecciones, ya fuera en la forma de apoyos 
explícitos por parte de dichos intelectuales —es conocida la frase “Echeve-
rría o el fachismo”, atribuida lo mismo a Carlos Fuentes que a Fernando 
Benítez, como respuesta a la masacre de 1968 ante las elecciones de 
1970—, ya fuera en la forma del aumento de presupuesto destinado a las 
universidades públicas, los centros de investigación y las publicaciones 
culturales. Uno de los momentos relevantes de este acercamiento fue la 
fundación de una de las universidades más importantes actualmente en 
el país: “Abrieron sus puertas entonces los Colegios de Ciencias y Huma-
nidades y se ex tendieron las Escuelas de Estudios Profesionales como 
Acatlán. Pero la acción más trascendente fue la fundación de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana con sus tres unidades” (Garza, 2010: 29). 
Estos apoyos incrementaron la cantidad de productores culturales como 
de con sumidores o potenciales consumidores; además, el crecimiento 
 económico de las universidades públicas trajo consigo un aumento en las 
publicaciones y espacios auspiciados por ellas, una forma indirecta del 
financiamiento estatal a la producción artística que permite una distancia 
mayor entre el campo literario y el gubernamental, y mantener la autono-
mía relativa del primero.

En octubre de 1975, la revista Plural publicó un manifiesto, redactado 
mayormente por Gabriel Zaid, como respuesta crítica al proyecto de ley 
del Consejo Nacional de las Artes, en el cual los intelectuales agrupados 
en torno a Paz proponían al Estado mexicano la creación de un fondo para 
las artes que patrocinara la formación y la creación artísticas me diante el 
otorgamiento de becas; eso garantizaría, aseguraban, una producción 
constante y de calidad sin concesiones a las veleidades del go bierno en 
turno o las dinámicas del mercado editorial. Este manifiesto, aunque trans-
formado, fue el germen de lo que al inicio del sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari (1988-1994) se fundó como el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta) y, especialmente, el Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Fonca). Apadrinado por un grupo importante de intelectuales, 
el Conaculta fue instituido por el gobierno federal como la dependencia 
encargada de centralizar las decisiones sobre patrimonio y de mecenazgo 
estatal a la producción artística, mientras que el Fonca serviría como 
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antídoto a las amenazas sociales y económicas contra la cultura: la poca 
lectura y la falta de recursos de las instituciones (Paz, 1989: 51).

Los antecedentes más relevantes del Fonca como mecenazgo a cargo del 
Estado mexicano son los premios literarios, muchos de los cuales se crea-
ron durante la década de los 80 bajo el auspicio de los gobiernos estatales 
o municipales, y que fueron lentamente arropados por el aparato centra-
lizado de Conaculta, no sólo en cuanto a la retribución económica sino en 
la organización de algunos. Sin embargo, ninguno de los premios literarios 
actuales, ni ningún otro mecanismo de consagración, han tenido las reper-
cusiones que el Fonca: “el evento más importante en la literatura mexicana 
de los últimos veinte años es el Fonca, puesto que, en sus dos décadas de 
existencia, ha determinado de manera decisiva una amplia franja de la 
escritura en México” (Sánchez Prado, 2008: 16).

Contrario a su función original, Conaculta y el Fonca se han convertido 
en dependencias que concentran recursos económicos y tomas de decisión 
mediante estructuras verticales, no pocas veces separadas de las comuni-
dades productoras (Ejea, 2011). Dado que los mecanismos de selección 
para apoyos y financiamiento recaen en miembros de las comunidades de 
creadores artísticos, se debería mantener la autonomía de ese campo ar-
tístico, sin embargo, esto deviene en una sociabilidad paradójica.

Por un lado, existe una efectiva autonomía de los actores sociales dentro de 
un ámbito disciplinar, los cuales guardan una cierta independencia para 
establecer procesos de consagración, de selección y por tanto de obtención 
de beneficios. Pero, por otro lado […] esta independencia convive con una 
clara dependencia de determinados procesos de consagración, selección 
y ob tención de beneficios direccionados desde fuera del ámbito disciplinar y 
que limitan las posibilidades de acción de quienes participan en él. Con esto 
se constata el doble proceso de autonomía y de dependencia, esto es, de “au-
tonomía relativa”, que simultáneamente se da en el ámbito cultural con res-
pec to al campo político y económico de la nación (Ejea, 2011: 271).

La autonomía relativa del campo literario crea comunidades en cons-
tante pugna que, sin embargo, no necesariamente disputan con los campos 
político o económico. Los escritores mexicanos que participan enteramente 
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de los procesos de selección y consagración al interior de la estructura del 
Fonca se dirigen de manera exclusiva a públicos formados por otros 
 participantes del campo literario. No es necesario buscar lectores, ni poé-
ticas que los apelen, pues su supervivencia económica no depende preci-
samente de ello, sino de la aprobación por parte de otros miembros de la 
sociedad literaria. Esta segunda paradoja crea una literatura concentrada 
en sí misma y en constante disputa por señalar estéticas renovadas, pero 
dentro de las mismas formas autorreflexivas y metaliterarias. La diver-
sidad de estas formas y estilos de la literatura escrita en México existe, 
pero contenida dentro de los márgenes invisibles de lo que es aprobado 
por la propia comunidad de es critores que funcionan como jueces y con-
cursantes ante las becas del Estado; “si la gestión de las actividades crea-
tivas se dejaba en manos de los propios creadores, la figura del creador 
terminaba por burocratizarse y por adoptar reglas de organización que 
seguirían por fuerza, sus equivalentes en el terreno de la burocracia priis-
ta del periodo” (Higashi, 2015: 202).

18. Jóvenes creadores: 
Antología de letras y
dramaturgia 1995-1996. 
México: Fonca, 1996,
portada. BN-FC.
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Es paradójico un Estado que reclama para sí los fundamentos de des-
nacionalización y desestatización del proyecto neoliberal, que transforma 
las leyes laborales y de propiedad para favorecer la circulación de flujos 
financieros internacionales, pero que, al mismo tiempo, es un Estado total 
en la producción y administración de la cultura: círculos literarios, revistas, 
consagración del campo literario, editoriales, ferias del libro, etcétera. Casi 
toda la infraestructura del campo literario y, en buena medida, de casi toda 
la cultura, pasa por las manos del Estado. A veces incluso el resto, distri-
buido entre los mercados nacional e internacional.

El anverso digital

El último aspecto posible para comprender someramente la trayectoria de 
los espacios y las prácticas que han dado forma a la literatura en México 
durante los últimos años es el papel que la Internet ha desempeñado en su 
transformación y la posibilidad de nuevos códigos y soportes para la es-
critura literaria.

En los primeros cinco años del siglo xxi comenzaron a surgir en Mé xico 
bitácoras electrónicas, o blogs, de escritores que, dentro o fuera de los 
espacios tradicionales de sociabilidad, desarrollaron proyectos de escritu-
ra en la web. Por su condición fragmentaria y efímera, los blogs fueron el 
espacio particularmente privilegiado para que comunidades de escritores 
y escritoras, que usualmente eran identificados con la periferia del campo 
literario, mantuvieran un intercambio polémico y agonista con éste.

La escena más importante de escritura electrónica en México durante 
estos años se desarrolló en Tijuana; quizá en buena medida por su condi-
ción de frontera entre territorios y lenguas, su relación con la Internet como 
espacio de trabajo produjo una comunidad de agentes culturales que lo 
mismo escribían bitácoras electrónicas con relatos y teoría contemporánea, 
que realizaban performances callejeros o mezclaban música electrónica. La 
composición de estas comunidades era heterogénea en cuanto a formas y 
prácticas, sin embargo, no son pocos los que siguieron participando en el 
campo literario nacional y transnacional: Rafa Saavedra, Heriberto Yépez, 
Dolores Dorantes, Mayra Luna, Fran Ilich, Karla Villapudua, entre otros. 
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Tijuana, el laboratorio neoliberal de los años 90, fue también un laborato-
rio de escritura y sociabilidad.

Hacia 2006, las bitácoras electrónicas se habían convertido en un espa-
cio de controversia y ensayo periférico pero notable para el campo literario 
nacional; la gran mayoría de los blogs que se publicaban en esos años 
desparecieron o fueron abandonados para dar paso a otras plataformas de 
escritura y sociabilidad como Facebook y Twitter, sin embargo, existen 
algunas bitácoras que a diez años se mantienen como espacio de divul gación 
o archivo: Las historias de Alberto Chimal, Siglo en la brisa de Fernando 
Fernández, No hay tal lugar de Cristina Rivera Garza —quien además 
realizó algunos otros proyectos de narrativa en blogs, como la escritura 
colectiva de La Blogsívela o la fotonovela Las aventuras de la increíblemen-
te pequeña (Keizman, 2013)—, Nueva Provenza de Inti García Santamaría, 
Poeta Empírica S.A. de C.V. de Amaranta Caballero, entre otros.

En septiembre de 2011, el Conaculta organizó el primer Simposio In-
ter nacional del Libro Electrónico, en el cual incluyó una serie de presenta-
ciones de participantes del mundo editorial y críticos culturales inter-
nacionales y mexicanos. Desde el principio hubo dos posturas claramente 
diferenciadas: los menos, quienes veían en los medios electrónicos un 
espacio de oportunidad para explorar nuevas estéticas y nuevos modos de 
circulación, y la gran mayoría que veía en ellos el fin de la imprenta y las 
humanidades. A pesar de que en ese entonces México no era un consumi-
dor masivo de libros electrónicos —la primera tienda del mayor vendedor 
de ebooks a nivel mundial, Amazon, abrió su tienda en México en 2013—, 
las presen taciones fueron un recorrido sintomático por los temores y la 
ignorancia ante las dinámicas de los mercados editoriales en formato 
electrónico, ya fuera porque se veía en el libro electrónico una amenaza a 
la tradición editorial o porque se oponían el libro electrónico y el libro en 
papel como objetos irreconciliables (Juárez, 2011).

La fobia tecnológica de la industria editorial corresponde con síntomas 
similares del campo literario frente a las prácticas digitales de lectura y 
escritura. Lo que parece ocultarse detrás de este síntoma, y que fue parte 
del rechazo a los blogs como espacios de creación literaria, es el te mor ante 
el desplazamiento de figuras como autor, originalidad e influencia que en 
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la modernidad proporcionaron un asidero relativamente estable a la con-
cepción de literatura y valor estético. A pesar de ello, un número ma yor de 
escritores reconoce la importancia de los dispositivos técnicos y de las 
herramientas digitales en sus procesos de escritura o sociabilidad. Ya en el 
temprano 2002, Heriberto Yépez escribía una reflexión de tintes mcluhianos:

Las máquinas con las que se construye la escritura influyen tanto en la 
estructura de la literatura como las influencias de otros autores. De hecho, 
podría ser que uno de los factores determinantes de la forma y el contenido 
de la literatura sean las máquinas en que se produce la textualidad y que 
esta influencia sea mayor que la de la Tradición literaria (Yépez, 2002: 49).

La reflexión sobre las condiciones de las máquinas y las tecnologías de 
escritura parece ser parte de una transformación lenta de los paradigmas 
usuales con los que se produce literatura. Estas disquisiciones se han en-
marcado en no pocos casos, como se indicaba en el apartado anterior, en 
prácticas institucionales auspiciadas por el Estado. El ejemplo más acaba-
do de esto es acaso el Centro de Cultura Digital, dependiente de Conacul-
ta —ahora Secretaría de Cultura (2015)— que se encarga de “investigar las 
implicaciones culturales, sociales y económicas del uso cotidiano de la 
tecnología digital” (“El ccd”), y que posee un área dedicada a la E-litera-
tura, coordinada por Mónica Nepote y Ximena Atristáin que, desde 2015, 
produce piezas de literatura electrónica, además de libros descargables en 
formato electrónico.

Es importante señalar que la literatura electrónica no se trata de cualquier 
texto literario en un soporte electrónico, sino de piezas de arte lite rario 
que fueron creadas mediante el trabajo con códigos de programación y 
que sólo pueden existir en entornos digitales, a diferencia de la literatura 
digitalizada que tiene una existencia simultánea como archivo digital y 
como libro físico (Giovine, 2015). Si bien la literatura electrónica es un 
fenómeno que existe desde hace casi 30 años, las obras de E-literatura en 
México o realizadas por escritores/artistas mexicanos son muy recientes. 
El pionero de dicha literatura es Eugenio Tisselli, programador y escritor, 
cuyas primeras obras fueron realizadas a principios de la década de 2000; 
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a pesar de no haber todavía un desarrollo de literatura electrónica compara-
ble al de otros países, es importante notar que en el lapso de un par de años 
se han elaborado piezas de la calidad suficiente como para ingresar a la 
tercera edición de la Electronic Literature Collection, editada por Stepha nie 
Boluk, Leonardo Flores, Jacob Garbe y Anastasia Salter. La ELC3 incluye 
la obra de autores mexicanos como Eugenio Tisselli, Karen Villeda,  Gabriel 
Wolfson, Augusto Marquet, Rodolfo JM y Mónica Nepote. En 2015 se 
realizó también Plataformas de la imaginación, el primer proyecto inter-
institucional de literatura electrónica en México, que contó con tres expo-
siciones de E-literatura en el Universum Museo de las Ciencias y el Centro 
Cultural Tlatelolco, de la unam, y en el Centro de Cultura Digital, además 
de otras actividades en espacios de la unam y el inba.

Conclusiones

Resulta poco menos que improbable agotar en unas cuantas páginas las 
múltiples trayectorias de las materialidades y soportes de la literatura 
mexicana en los últimos 50 años; vivimos un tiempo en el que los cam bios 
no obedecen solamente a formatos de publicación o circulación literaria, 
o a cambios en las herramientas de producción y recepción de textos lite-
rarios, y en la distribución social e ideológica del campo literario. En los 
últimos años se han sucedido cambios cuyos procesos pertenecen a la 
temporalidad de larga y corta duración, según la terminología de Fernand 
Braudel. Las transformaciones de los soportes no son procesos que se 
hayan iniciado hace 10 o 20 años, sino que proceden de mediados del 
siglo xix.

La construcción de un Estado total en la subvención de las artes es un 
proceso que comenzó hace más de 60 años; en cambio, las disputas estilís-
ticas sobre la relación entre lenguaje coloquial y lenguaje de norma culta, 
a pesar de su relevancia para la literatura actual, se desarrollaron apenas 
en unos años. Todos estos cambios convergen con prácticas residuales y 
emergentes sin una continuidad lineal. Si se pudieran establecer cortes en 
el tiempo, podríamos observar oleadas de formas y modelos de sociabilidad 
que conviven y se disputan el campo literario en sus muchas realiza ciones. 
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Las cuatro trayectorias comentadas en este capítulo dan cuenta de las 
determinaciones y formas de los cambios que han sufrido el campo lite-
rario en México y los subcampos que lo integran.
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