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Debido a nuestros suefios, ilusiones, actividades espontaneas, 

momentos de reflexión y al fluir genet-al de nuestro conocimiento, 

continuamente reproducimos símbolos y 105 manipulamos. Muchos 

hombres mantienen su creatividad simbdlica para sí mismos. Otros 

la exteriorizan y tratan de compartirla con otros hambres. Esta 

fecundidad simbdlica en cada uno de nosotros no es totalmente 

nuestra creacidn autdnoma, sino que es el producto de una 

interaccidn dial&ctica entre nosotros y nuestra realidad social. 

A s í  tenemos que en &pocas de cambio, algunas formas simbólicas de 

los hombres pueden proporcionar soluciones mejores a io5 problemas 

de un grupo que otros simbolos, y aquellos hombres que los crean, 

movilizan y articulan pueden llegar a ser líderes y conseguir que 

sus símbolos sean adoptados por el grupo. ' Existe así un cierto 

grado de creatividad artística en el líder político quien a 

través de su retdrica, sldgans y tbcticarj maneja los símbolos 

existentes o crea otros nuevos. Cuando esta creatividad es 

particularmente original, cuando ayuda a articular u objetivar 

nuevas agrupaciones y nuevas relaciones, lo describimos como 

carismdtico. 

Gracias a la "mistificacidn" que crea, el simboliamo hace 

posible que el orden eocih?,ppbreviva l c m  procesos de ruptura 

causados en su interior por lA,s.breas inevitables de valores y 

principios conflictivos, y en este proceso un hombre descubre su 

. 
\ 

identidad en su interaccidn con otros. A s 1  tenemos que el grado de 

"mistificacidn" asciende a medida que aumentan las desigualdades 

entre la gente que debiera identificarse en comunicacibn. 



La intencidn de lo antes mencionado se debe m 4 8  que nada a la 

necesidad de introducir brevemente el tema que queremos abordar, 

es decir, introducir algunos elementos de inter& que se 

encuentran relacionados con el siguiente problema: 

DE WE PiMERCS C W T E M O C  CIIRDEMS SE COWU.100 CtJtlO CCUUDIDATO 

FlJERTE DE LCS OPOSICION A L A  Pf4ESIDEWIA RE LA  REPliBLICCS EN LAS 

PASADPLS ELECCIONES Y DE MJE "ERCI  ESTE MISMO FUilOlYllrNO COUDUJO 

A L A  RUPTURA Y TRWSFORMCION DE L A  CULTURA POLITICA Y DE LCIS 

DIHICCIS 8M=ICItES AL INTERIMZ DE L A  VIDA MlTIDIANC1. 

Ampliando un poco la pregunta podemos decir que se trata de 

conocer y comprender el proceso de rcvalorizacidn y construcci6n 

de los simbolos - políticos en la vida cotidiana, tomando como 

referencia el reciente proceso politico de las elecciones 

presidenciales, por ser un fendmeno donde se perciben mbs 

_ _  ._. _-_ 

fdrilmente los procesos antes mencionados, dada la magnitud del 

fendmeno como generador de nuevas dinámicas! creándose asi mitos y 

figuras ciimbdlicas que contribuyen al proceso de reproduccidn y 

transformacidn de la cultura. 

El fenómeno de las elecciones ha causado gran impacto no 5610 

por su dimensidn social en el sentido de convertirse en una fuente 

de participacidn politica de 105 diversos sectores de la 

sociedad,sino también por la Creacidn de mitos y figuras 

simbdlicas importantes, que se han sostenido durante ese proceso 

gracias a un concenso que las avala; especificamente aqui tomamos 

como ejemplo a una figura política importante: Cuauhthoc 

Cárdenas, uno de los candidatos a la presidencia de la WepQblica, 



en las pasadas elecciones del 6 de julio de 1908.Figura politica 

que se ha sustentado y consolidado como tal debido al contenido y 

significado de su nombre, de su origen, (hijo del expresidente 

Ldzaro Cdrdenas) de su estatus, de sus discursos; en resumen de un 

pasado histdrico que el ha retomado como suyo, y que los diversos 

sectores de la sociedad, que lo avalaron en dichas elecciones han 

revalorizado y mistificado a traveis de sus prdcticas cotidianas; 

generando así nuevas dinlmicas sociales y culturales. Todo esto ha 

cid0 posible debido a un fendmeno social inevitable: La memoria 
@ 

colectiva sustentada en hechos histdricos trascendentales en la 

v i d a  politica del país (decisiones gubernamentales en el periodo 

de Ldzaro Clrdeinail, en donde tuvo gran participacidn la poblacibn I 

de Mesico). 

Por otro lado,este proceso político de indole simbdlica ha 

generado un movimiento social que ha contribuido a la 

revalorizacidn y creacidn de nuevos elementos simbblicos en las 

relaciones politico-sociales de los grupos contendientes, así como 

transformado el car8cter y el significado de las prdcticas 
I 

cotidianas. 

Despulls de haber presentado lo anterior, pasaremos a postular 

nuestra hipdtesis central de este estudio: 

EL CIPOYO POLITICO A MIAOI.ITEMW: CcsRDEboRs CM30 CANDIMTO A LA 

PREB31DEWIA, ESTUVO SlJSTENT14DO EN LA AiLUENCIA DE SI-OS 

POLITICOS, OCPISIW~~ us TRM$FBR)~IACICIN DE La CULTURA POLITICA 

M g X I C M  Y LA GEMERCICION DE NUEVAS DIIUAtlICAS SOCIALES. 

Es decir, aclarando esta hipbtesis, la candidatura de 

Cdrdenas se constituyó, en gran parte, a travh de elementos de  

alto valor significativo en la cultura política, que dieron como 



resultado u n  voto a su Favor matizado de misticismo, dejando a un 

lado o en segundo lugar e l  voto por conviccibn po l í t i ca  

i deo 1 69 i ca  

El trabajo se encuentra dividido en S capltulos,  e l  primero es  de 

carékter introductorio e n  l o  que respecta a l  planteamiento del 

problema simbólico. E l  segundo y e l  tercero nos presentan una 

visjidn global  del .Fendmeno de estudio, aborddndolo desde la  

perspectiva de l o s  movimientos socia les  y su re lacibn con l a  

c r i s i s  Inst itucional ,  relacionando el problema con los  hechos 

ocurridos antes y despues de l a s  elecciones, a trav4.e; de una 

cronologia. El sentimiento de j u s t i c i a  desde un punto de vista  

popular, ia idea de "rescatat-" l a  nacidn y preservar nuestras 

tradiciones,  aunada a l a  idea herdica del concepto patr ia ,  son 

algunos elementos que podréin set- ver i f icados con l a s  h istor ias  de 

vida y l o s  aná l i s i s  de los discursos de Cuauht&moc Cdrdenas que 

serán explicados en los  capitulos I V  y V. El fendmeno de l a  

revalorizacidn simbdlica en parte será explicado cuando hablemos 

sobre l a  función de algunos simbolos en e l  capitulo I V .  

* A .  < *  

Existen e l  a1 actualidad un nCimero mda o menos considerable 

de teor ías  o corrientes_ que han abordado e l  problema de los 

simbolos. Sin embargo son pocas o casi  inexistentes l a s  

investigaciones e n  donde se apliquen los  conceptos tedricos a 

p r a b l  emas o hechos conc retosi I como casas de estudio 

específicamente en la5 sociedades complejas. 

Nuestro intere-6 por e l  tema responde a esa ausencia y desde 



luego a una inqu ie tud  personal, i nqu ie tud  que se vuelve p e r t i n e n t e  

desde e l  momento en que se hace asequible a nuestros ojos un 

fendmena v i r tua lmente  1 lamado: Movimiento Cardenista, y que 

nosotros hemos in te rp re tado  simplemente como un movimiento de 

índo le  s imbdl ica.  

O t r a  aspecto que j u s t i f i c a  a es te  es tud io  se r e f i e r e  a que 

l o s  símbolos estan presentes en cua lqu ie r  i n t e r a c c i ó n  humana ya 

sea a n i v e l  i n d i v i d u a l ,  grupal, i n s t i t u c i o n a l  o de cua lqu ie r  o t ra .  

Por eso t a n t o  sus s i g n i f i c a c i o n e s  como e l  simbolo mismo han pasado 

a formar p a r t e  de nuestra co t id ian idad,  de nuest ra v ida  d i a r i a  y 

de toda lo que nos rodea; a veces exp l íc i tamente  y en o t r a s  

ocasiones implíc i tamente.  

Aqui se r e s t r i n g i r 6  el a n á l i s i s  de l o s  simbolos en la esfera  

de l a s  re lac iones  p o l l t i c a s ,  t a n t o  para l a  canservaci6n de l  

sistema s o c i a l  como para su reproduccidn. 

-Marco Thrice- 

E l  marco t e ó r i c o  que u t i l i z a r e m o s  no será exc lus i vo  de una 

t e o r i a  en p a r t i c u l a r ,  s i n o  que retomaremos conceptos de va r ias  

perspect ivas que podr ian ,segQn nosotros, e x p l i c a r  aspectos de 

nuest ra h i p d t e s i s  de t raba jo .  A s i ,  no nos queremos casar con 

ninguna t e o r i a  en p a r t i c u l a r ,  s i n o  a u x i l i a r n o s  de cada una de 

e l l a s .  De esta manera retomaremos t a n t o  a l a  c o r r i e n t e  surg ida del  

estructural-funcionalisirno a autores como V i c t o r  Turner, Abner 

Cohen, e n t r e  o t ros ;  e l  in teracc ion ismo s imbó l ico  con autores como 

Herbert  Mead y E. Goffman, asa como una nueva c o r r i e n t e  surg ida 

de l  es t ruc tu ra l i smo  de Levi-Strauss, en palabras de C l i f f o r d  



Geerts. 

La forma en que relacionaremos y conciliaremos a estos 

autores ser& la siguiente : comenzaremos diciendo que Clifford 

Geertz ve lo humana como una totalidad rodeada de simbolos, es 

decir el hombre tiende a representar simbdlicamente todo lo que 

percibe. La viciidn de este autor nos ayudará a ubicar el problema 

de estudio dentro de un universo simbblico, permitiendonos ubicar 

el fendmeno del cardenismo como un fenomeno politico-simbdlico. 

Clifford Geertz nos da una idea general asociada a un mundo 

simbdlico sin el cual no podt-ia concebirse la humanidad, pero no 

nos explica un fendmeno en particular, es decir, no nos explica 

procesos especificos en donde intervienen los slmbolos ya que SLI 

punto de inter6s es conocer cdmo es un simbolo. 

Este problema nos lo resuelve Victor Turner, H. Mead, 

Agnes Heller y CSbner Cohen desde el momento en que 

descubrimos que tales autores se inclinan por conocer en como se 

usan los símbolos en procesos especificos. Particularmente Victor 

Turner y Abner Cohen, nos ayudarian a comprender a través de su 

mi-todo procesualista, los usos políticos de los símbolos en la 

consolidacibn de una figura política importante, as1 como 

Mead y Heller nos facilitar6n el andlisis de lo simbdlico al 

interior de la vida cotidiana. 

Es necesario aclarar que uno de estos autores, H Mead tiene 

como punto de accidn hacer un andlisis general de lacs, relaciones 

simbtilicas que se dan entre los hombres, ddndole especial enfasis 

a la comunicacidn simbdlica como un medio de aprender un gran 

nQmero de significados y valores que dan ot-igen a la cultura. 

En primer lugar tomaremos el concepto de slmbolo como lo 



propone Victor Turner en su libro "La selva de los simbolos": 

"...un sfmbolo es una cosa de la que, por general concenso, se 

piensa que tipifica naturalmente, o representa o recuerda algo, ya 

sea por la posicidn de cualidades andlogas ya por asociacidn de 

hecho o de pensamiento". (Turner, 19793 1 4 . )  Esta 

definicidn nos ayudarci a comprender como los sfmbolos objetivan 

roles a traves de los cuales los hombres son instruidos en sus 

roles,  instalados en ellos, y ayudados a desempeñar sus deberes 

en el curso de una serie de actividades simbdlicas estilizadas. Al 

objetivar relaciones y roles, el simbolismo logra un tipo de 

estabilidad y continuidad sin el cual la vida social no puede 

existir. 

Si relacionamos este plantemiento can nuestro problema a 

tratar descubrimos que el proceso politico de las elecciones 

pasadas, la objetivacibn de roles y relaciones en gran pat-te 

tuvieron que ver con este +endmeno social denominado "cardenismo", 

en la medida en que los simbolos politicos que estuvieron a1 

alcance de dicho fenómeno lograron crear un concenso genéral 

caracterizando los roles y las relaciones a trav&s de la 

tipificacidn, ocasiondndole así nuevos valores culturales. De esta 

manet-a nos remitimos a la descripción de cultura y politica (que 

se encuentran intimamente relacionados) que C. Geertz nos 

menciona: "...aqul cultura no es ni culto, ni usanza, sino que son 

las estructuras de signiFicacidn en virtud de las cuales los 

hombres dan forma a su experiencia; y la politica no es aqul 

golpes de estada ni constituciones, sino que es uno de los 

principales escenarios en que se desenvuelven pQbl icamente dichas 



estructuras". (Geertz, 1987: 262)-  

Por otro lado, tanto e l  concepto de movimiento soc ia l ,  que 

nos será de gran ut i l idad ,  como l a  cort-iente del interaccionismo 

simbólico, serdn ut i l izados  como herramientas de apoyo en e l  

transcurso del an61 i s i s .  

Pot- Ctltimo, retomaremos e l  concepto de vida cotidiana que 

propone Agnes Heller en su l i b ro  Sociologia de l a  vida cotidiana: 

"La vida cotidiana es e l  conjunto de actividades que 

caracterizan l a  reproduccidn de los  hombres part iculares,  los 

cuales a su vez, crean l a  posibi l idad de l a  reproducción soc ia l " .  

(Hel ler ,  1977: 23) .  

Este concepto nos ser6 de gran ut i l idad  dado que estamos 

delimitando nuestro and l i s i s  de l a s  pautas culturales  a l  interiot- 

de  l a  vida cotidiana. Esto no s i gn i f i ca  que no retomemos a otrc35 

autor-es, pero esos serdn los  bdsicos, s in  embargo nos apoyaremos 

de  manera complementaria en Juan Castaingt, Stephen Toulmin, 

Roberto G u t  igrrez.  

f' 

Para l a  investigación que realizamos hemas elegido e l  

espacio urbano en e l  D i s t r i to  Federal. Tenemos algunas razones por 

l a s  que resulta  interesante hacer un aná l i s i s  del comportamiento 

e lectoral  del D i s t r i t o  Federal en  1988: se  t rata  de una zona que 

cuenta con suf ic iente información electora1,se t ra ta  tambigin de 

una de l a s  entidades relativamente m&.c estudiadas a nivel 

socioldgico,  y finalmente se t ra ta  de una de las zonas en l as  que 

fue más evidente e l  desequi l ibr io  del PRI e n  l a s  pasadas 



elecciones. 

Lo que se visualiza actualmente es que la votación por 

Cuauhtémoc Clrdenas desciende en la medida en que se sube en la 

escala económica y tiende a set- superior en el not-te y oriente de 

la ciudad. 

Los siguientes datos fueron obtenidos de la revista Nexos 

132, del mes de Diciembre de 1988, en el suplemento "cuadernos de 

NE-XOS", No. 5, con el articulo: "D. F. :una radiografia electoral ' I .  

VILLA COAPA 
AGRICOLA ORIENTAL 
FEDREGAL DE CARRASCO 
PRO-HOGCfR 
U. SAN JUAN DE CSRAGON 
AMPL. CASAS ALEMAN 
4JUSCO 
U. EL ROSARIO 
XOCHIMILCO(EARH1OS) 
LA FORESTAL 
NUEVA ATZACOALCO 
SAN FELIFE DE JESUS 
SANTA URSULA COAPA 
E. H. ERMITA-ZARAGOZA 
S.U.E. STA. MCSRTHA ACAT. 
CAN GREGORIO 
SAN NICOLAS TOTOLAPAN 

34.2 
16.7 
24.1 
28.5 
16.9 
13.8 
14.2 
19.2 
16.0 
8. 6 

11.8 
12.7 
11.4 
11.7 
15.6 
7.9 

16.3 

24.9 
26.4 
25.7 
24.4 
26. O 
26.3 
23.9 
28.0 . 
23.4 
22.3 
25.7 
25.7 
22.7 
27.9 
22. o 
14.5 
29.7 

39.5 
55.2 
49.3 
45.9 
dd. 7 
58. (2 
60.2 
56.9 
59.1 
h7.4 
61.4 
61.0 
64.4 
58.4 
60.2 
74.7 

re 

c7 - 
44 " 



GUSTAVO A.  MADERO 19.5 25.5 59.5 
CUAUHTEMOC 23.0 51.4 43.8 
I ZTAPALAPA 17.2 26.3 54.8 
MIGUEL H I DALGO 24.5 20. O 46.4 
COYOACAN 24.6 25.9 40.1 
AZCAPOTZALCO 23.8 25.0 48.8 

20. (3 29.' 49.1 VENUSTIANO CARRANZA 
BEN I TO JUOREZ 37.9 27.6 .d.&. 2 

26. 0 27.4 44.2 ALVARO OBREGON 
I ZTACALCO 10.0 27. (3 4.~.  6 
TLALPAN 2%. 4 26.5 48.6 
XQCHIMILCO 14.0 22.4 62.1 

' MAGDALENA CONTRERAS 22.5 28. O 40.1 
TLAHUAC 9.2 21.0 67.9 
CUAJIMALPA 21.3 34.2 42.7 
MILF'A ALTA 6.1 19.6 73.2 

7- 

CCI 

-----.-"--------------____________I___I___----------------------------- 

NORESTE 20.2 27.5' 50.7 
NOROESTE 23.7 29.0 46. O 
SURESTE 16.6 25.7 56.1 
SUROESTE 20. 1 26.8 43.7 
NORTE 22.1 28.3 48.2 
SUR 23.3 26.3 40.2 
ORIENTE 18.6 26.7 d3.2.  
PONIENTE .Ld. 9 27.9 44.9 

cy 

c>c 

...................................................................... 
Los cuadros anteriores fkncionan como panorama electoral  y permiten 

a l  lector obtener una idea general de io5 resultados de dicho 

fendmeno, desde un Ambit0 formal. 

De estos lugares seleccionamos los de mas a l t o  porcentaje en l a  

votacion por Cardenas, para l a  elaboracibn de nuestras h istor ias  

de vida. 
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A continuacidn mencionaremos las hipdtesis de trabajo: 

1. El voto a Ccirdenas estuvo reforzado por: a)el pasado simbdlico 

del candidato, b) por los sfmbolos pol i'ticos que fueron Lit i 1 izados 

en la candidatura de C.C. 

2. El "movimiento neocardenista" genert5 nuevas dinimicas sociales 

a l  interior de la vida cotidiana. 

Como método de trabajo hemos decidido auwiliarnos del 

procesualismo, corriente antropoldgica que tiende a vet- a la 

sociedad como un proceso continuo de interacciones sociales, y a 

las personas sociales como agentes que eligen y deciden los cursos 

de la accidn social. (Varela,R, 1984: 20 ) .  Todo este proceso 

se da al interior de un campo político; para esto nos auxiliaremos 

de la definicidn que da Turner acerca de campo politico : "La 

totalidad de relaciones respecto a valores, significados y 

rec~~rsos entre actores orientados hacia los mismos valores". 

(Turner, 1979: 45) 

Mencionaremos a continuacidn algunas t&c n i cas de 

investigacidn que utilizamos en el transcurso de este trabajo: 

1. La investigacidn documental: acopio de noticias a través de 

libros, expedientes, informes, trabajos de campo publicados en 

relación con el t e m a  a estudiar, asi como peribdicos. 

2. Fichas de trabajor recolectando el contenido del acopio de 

inaformaci dn. 

3. Fichas de campo: recolectando id5 observaciones del estudio a 



traves del campo empírico, de manera concreta. 

4. Diario de campo. 

I 

I 

5. Elaboracibn de cuadros clasificatorios, en donde se podrd 

vaciar la informaci6n recogida en el trabajo de campo, 

correlacionando dos, tres o mde datos para poder reconstruir la 

dindmica social al reintegrar el dato aislado en una totalidad en 

mov i m i ent o. 
I 

6. Elabmración de histarias de vida. 

7. Andlisic, de discurso. 

Queremos aclarar que cuando hablamos de transformaci6n de la 

cultura politica, lo hacemos en un sentido analítico; es decir, 
I 

estamos conscientes que cualquier transformacibn, sobre todo 

cultural requiere de un largo proceso y de algunos años de 

investigación pat-a detectar dicho fendmeno, 5in embargo nosotroc; 

tomamos ese proceso con el f i n  de abstraer un aspecto de la 

sociedad desde el punto de vista metodoldgico en una situacidn 

esipeci.fica (las elecciones) en la cual se manifestaron diversos 

cambios que estuvieron relacionados con la cultura. 

Aunado a esto queremos; aclarar tambien que la situacidn antes 

mencionada obedeció a un problema de tipo metodológico. Tuvimos 

diFicultades durante el transcurso del trabajo en lo que respecta 

a la aproximación de las simbolos politicos de nuestro inter&, y 

como relacionarlos y verificar nuestros datos. Creemos que en 

gran parte se debid a la +alta en Ciencias Sociales, y 

específicamente a la Antropolagia y Psicologia, de alguna 



1 "  
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metodologla adecuada para e l  estudio de  los símbolos. Problema que 

tampoco nuestros asesores pudieron resolver y orientarnos hacia 

ese problema, pero no podemos decir que l a  culpa es de e l losLi ,  méis 

bien e l  problema reside en general en l as  Ciencias Sociales, en su 

c r i s i s ,  e n  l a  necesidad urgente que t iene l a  misma Area de 

reso 1 ver ELIS cont r adi cc i ones i nter nas. 

Pese a todos los  problemas para l a  elaboracidn de esta 

investigacidn, agradecemos proqundamente a nuestros asesoresg, 

maestros nuestros, por sus val iosas c r í t i ca s  y observaciones; no 

son en absoluto responsables de nuestros errores.  

, 



CAPITULO I 

CWSTRUCCION SIPtWLICCS DE LA WLITICA. 

El propdsito del presente capitulo responde a la necesidad 

de introducir algunos elementos fundamentales con respecto al 

concepto y formacidn de la cultura politica desde una perspectiva 

simbblica. Esto nos ayudar& a ubicar nustro fendmeno de estudio en 

un dmbito delimitado que anteriormente hemos señalado. 

De entrada tomaremos como puntos de referencia los articulas 

siguientes: "Cultura politica", y "A manera de introduccidn: 

elementos para un andliseis de la cultura política contempordnea en 

Mexico", de Dowse y Roberto Gutiérrer respectivamente. 

Como lo indicamos en el planteamiento de nuestro objeto de 

estudio, los individuos al estar en constante interaccidn con 

otros  individuos, van construyendo una serie de creencias, de 

expectativas, de  ideas; lo que llamariamos en t&rminos generales 

una cierta cultura; ~ as1 "...para un individuo, la cultura da 

sentido a las acciones y objetos de la vida,social". (Dowse, 1988: 

283). Esto nos obliga a plantear una definicidn del concepto, pero 

una definicidn en t&rminos de este primer capitulo, e5 decir un 

concepto de cultura política: 

"San los procesos t-ormativos que conducen a adoptar diversas 
* 

representaciones y posturas con respecto a la significacidn y la 

pt-dctica de la politica, procesos que se desenvuelven 

ininterrumpidamente en la cotidianidad de  la vida sc~cial". 

(Gutit-rrez R., 1988: 9 ) ,  

Podemos decir junto con Dowse que en cualquier sistema politico 

I 

hay un reina subjetivo ordenado de la politica que  da sentido a I 

i 
i 

i 
t 



las decisiones politicas, disciplina a la5 instituciones y da 

significados a 105 actos individuales. 

La cultura politica proporciona al 

individuo directrices para e1 comportamiento político y para la 

sociedad en su conjunto, constituye una estructura de valores y 

normas que constribuyen a dar coherencia al funcionamiento de las 

instituciones y organizacioness. A s í  tenemos que las creencias son 

las que dan al comportamiento de 105 hombres sentido pat-a sí y 

pat-a los demás. Lo importante aqui no son las estructuras formales 

e informales de la politica, sino lo que la gente cree y simboliza 

en relacicjn con esas estructuras y comportamientos; esto origina 

que la cultura política no siempre sea homogénea sino heterogénea, 

ct-elndose así modelos particulares de, comportamiento social; y 

dentro de un cierto contexto la adopcidn de modos de 

comportamiento simboliza y expresa la solidaridad del grupo frente 

a los elementos de la cultura y de la comunidad mas amplia . 
Esta heterogeneidad se debe no 5610 a la diversidad de pr&cticas 

saciales, sino tambi&n, como en el caso de México, a las diversas 

fuerzas politicas del país, generando así divet-sas politicas de 

significados. "Esta palitica del significado es aniirquica en el 

sentido literal de que no esta gobernada, pero no en el sentido 

popular de desorden". (Geertz, 1987: 265). 

Particularizando fná5 el problema, podemos decir- que al hablar de 

una política del significado, estamos haciendo referencia a la 

construcridn simbcjlica de la cultura pollticab Si decimos que toda 

cultura política se construye a través de valores, creencias, 

actitudes frente a un fencjmeno político, no podemos dejar pasar 

pot- alto el gran contenido simbdlico de dicha cultura. Un emblema, 



1 

un color, u na frase, un volante o una actitud son algunos de 105 

ejemplos simbdlicos que estdn implícitos en toda cultura política. 

Estos símbolos juegan un papel importante en todo proceso 

político, como ejemplo tenemos el de las pasadas elecciones de 

1988, en el que algunos stmbolos sirvieron como medios para 

legitimar o proveer de solidez política a algunos de 10s 

candidatos en dichas elecciones, como el himno nacional 

pronunciado al final de los discursos de Cuauhtdmoc Cdrdenas, el 

frecuente uso de los colores de la bandera en algunas de las 

propagandas que tanto el PRI como el Frente Cardenista utilizaron 

para tratar de crear aceptación en la población y de esta manera 

legitimarse pot- estat- apegados a emblemas y elementos nacionales 

que signi-can justicia, honestidad, coherencia. Pero el papel de 

los símbolos puede ser cambiente o jugar varios papeles al mismo 

tiempo. Esto depende de los usos que se le asignen en 

determinadas coyunturas políticas,, e5 decir responde a los fines e 

intereses de determinados grupos sociales. 

Hablar de stmbolos en la cultura politica, es decir, como 

deciamos al principio, es hablar del aspecto subjetivo de la 

polttica, capaz de sobrevivir en algunas circunstancias a los 

mismos fendmenos politicos. Esto lo aclara mas Clif+ot-d Geertz: 

"Las interpretaciones culturales de la politica son 

vigorosas hasta el punto de que pueden sobrevivir, en un sentido 

intelectual, a los acontecimientos de la política; y su capacidad 

de sobrevivir depende del grado en que est&n bien fundadas 

sociblogicamente, no de su coherencia interna, de  su efectividad 

retórica o de su brillo esteitico. Cuando esas interpretaciones 



es tdn  b i en  ancladas, cua lqu i e r  f endmeno  l a s  i n va l  ida". (Geertz, 

1987: 273). Estos simboloa s o b r e v i v i r a n  a un  f enbmeno  e n  

p a r t i c u l a r  si hay una verdadera v incu lac ibn  entre estos y los 

p t -ap ios - ind iv iduos ,  es d e c i r ,  si se l o g r a  c r ea r  a t r a v e s  de  ellos,, 

de los símbolos, c iertos l a z o s  de  s o l i d a r i d a d  y de  . identidad que 

esten fundados s ob r e  l a  r e a l i d a d  consc i en t e  de l  ind iv iduo ;  de l o  

cont t -ar io  estos simbolos tendrdn que i r  desapareciendo de l  

e scenar i o  p o l í t i c o  o tendran qu ser r e v a l o r i z a d o s  para nuevos 

f ines , ,  como veremos e n  otros cap í tu l o s .  

En lo  que se r e f i e r e  a nuestro fendmeno de e s tud io ,  l a  

cu l tu ra  p o l í t i c a  desde el  dmbito s imbb l i co ,  se ha mani festado ramo 

una cu l tu ra  p o l l t i c a  sustentada, por una pa r t e ,  e n  una 

r e v a l o r i z a c i d n  s imbb l i ca ;  y por o t r a  p a r t e  e n  l a  a f l u enc i a  d e  

s lmbolos c reados  durante el mismo proceso  pol í t ico.  En l o  que 

r e spec ta  a l a  r e v a l o r i z a c i d n  podemos mencinar a lgunos e j emplos  

como es el caso antes  mencionado d e l  h imno nac ina l  que pronunciado 

e n  boca de Cuauht&moc Cdrdenas adqu i r i d  un nuevo s i g n i f i c a d o :  e l  

d e  l a  unidad quebrantada,, a s i  como tambitsn un nuevo s en t i d o  

nac ional  y pa t t - id t i co :  "el justiciero".  Otro s imbo lo  r e va l o r i z ado r  

fue l a  c ons t i t u c i bn  p o l í t i c a ,  l a  cua l  f u e  nombrada e n  los 

d i s cursos  de  C. Cardenas y u t i l i z a d a  como emblema de r e c t i t u d  y 

l e g i t i m i d a d  para denotar que e l  F ren te  Cardenista es taba  actuando 

a t r a v & s  de  l a  v i a s  l e g a l e s  que ind i ca  l a  cons t i tuc i6n .  A s í  l a  

c ans t i t u c i bn  5e c o n v i e r t e  e n  una e s p e c i e  de doc t r ina  q u e  hay que 

s e g u i r  y con l a  que hay que defender los derechos. Esto es por 

mencionar a lgunos e jemplos ,  y e n  lo  que r e spec ta  a los s imbolos 

surg idos  durante e l  mismo proceso  p o l í t i c o  como a u x i l i a r e s  para l a  

formacibn d e  un consenso, podemos poner coma caso  de e j emplo  e l  



parec ido  f í s i c o  d e  C. Céirdenas con su padre (Léizaro Céit-denas) que 

generd e n  l a  pob lac ión  que le  brindci apoyo un c i e r t o  grado de fe y 

esperanza a l  a s o c i a r l o  con Lázaro  CCirdenas y los hechos 

h i s t ó r i c a s  ocur r idos  durante 5u pres idenc ia ,  e n  l a  que d i o  

cober tura  a l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  l a s  c l a s e s  populares. 

Este parec ido  h i z o  por a5i  decir lo,  que C. Crirdenas f u e r a  una 

e s p e c i e  de e l e g i d o ,  e l  i d e a l  pat-a asumir e l  poder g r a c i a s  a l a  

gran s impat ia  que se construyd e n  l a  pob lac ibn  e l e c t o r a  de  C. 

Cárdenas, s impat ía  Fundada e n  una buena p a r t e  en e l  mis t i c i smo que 

ocasiond l a  formación de una f i g u r a  s imbb l i ca  como l a  d e  C. 

Car denas. 

Como podemos darnos cuenta l a  importancia de  l o s  símbolos 

tiene una e x i s t e n c i a  s d l i d a  que puede  set- p e r c e p t i b l e  e n  hechos 

conc re tos  como lo  e s p e c i f i c a  Geer t z :  ". . . l o  simbdlico (sea un r i t o  

de pasa je ,  una nove la  romdntica, una i d e o l o g í a  r e v o luc i ona r i a ,  o 

un cuadra p a i s a j i s t i c o )  tiene una e x i s t e n c i a  t an  concre ta  y una 

en t idad  t an  man i f i e s ta  como l o  matcorial; l a s  e s t ruc turas  que lo  

s imb6 l i co  trasunta,  si b i en  e l u s i v a s  no  cons t i tuyen  mi lagros  n i  

espe j ismos sino hechos tang ib l e s " .  (Geer t z ,  1987: 1 0 ) .  

Los símbolos por su cá ra c t e r  normativo contr ibuyen a l  

e s t ab l e c im i en t o  de determinados r o l e s  como a continuacidn 

seña 1 a remos. 

CI. los 09mbolos y la estructuracidn da roles cano elementos 

cionmtituvor de la cultura politicr. 

Para comprender cdmo lucha, p iensa y siente una persona, 

debemos poner atencicin e n  los s ímbolos  que  ha i n t e rna l i z ado ,  pero  



pava comprender d i c h o s  s imbolos  debemos entender l a  forma en q u e  

los símbolos dan orden y coherenc ia  a l a s  i n s t i t u c i o n e s  p o l i t i c a s ,  

así como e1 s is tema s o c i a l  e n  conjunto. 

Los símbolos sit-ven de  medios t a n t o  para l a s  complejas 

ordenac iones  institucionales como para l a s  conductas y roles d e  

l a 5  personas. 

E5 por medio  de e1105 como l a s  personas pueden ub icarse ,  dar 

s e n t i d o  a su entorno y a sus expe r i enc i as ,  y de este modo dar 

mot ivos  a sus conductas e induc i r  l a s  e x p e c t a t i v a s  de  l o s  o t r os .  

Este marco d e  r e f e r e n c i a s  que o f r e c en  los s ímbolos  est& 

re l ac i onado  d i rectamente  con e l  funcionamiento d e  i n s t i t u c i o n e s  

e s p e c i f i c a s  y de l a  soc i edad  e n  genet-al. 

S i  nos ponemos a a n a l i z a r  loci símbolos u t i l i z a d o s  dent ro  d e  

135 i n s t i t u c i one s ,  o d e n t r o  de  diferentes s is temas i n s t i t u c i o n a l e s  

d e  una es t ruc tura  s o c i a l ,  podemos observar  q u e  algunos de e l los 

t i e n d e n  a aparecer  más frecuentemente q u e  t)tros5 e n  determinados 

contextos.  

Esta e s f e r a  de símbolos, las  vocabu lar ios ,  pronunciaciones, 

emblemas, fbrmulara, etc. Son los que t i e n e n  mds determinacibn e n  

e l  funcionamiento de una i n s t i t u c i d n  y los que organizan d e  un 

modo más duradero e l  desenvo lv imiento  d e  l a s  personas. Estas 

símbolos pueden ser aud i t i v o s ,  como e n  l a  mbsica o e n  l a  palabra,  

o pueden 5er v i s u a l e s  como en las imdgenei; y s i gnos  e s c r i t o s .  A s í  

por e jemplo  tenemos que e n  las i n s t i t u c i o n e s  r e l i g i o s a s  existe una 

t-etdt-ica p rop ia  a t r a v é s  de  sus himnos, o rac iones ,  sermanes y 

bendiciones. Asa como tambit5n unas imágenoi que i d e n t i f i c a n  y unen 

e n t r e  si a los c r eyen tes  de esas instituciones r e l i g i o s a s .  De 

i gua l  manera e n  e l  orden p o l í t i c o  econtramos formas de hablar y d e  
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escribir, emblemas significativos, fdrmulas legales que aylidan a 

legitimar una formacidn social o una institución especifica. 

Algunos simbolos o formas de lenguaje no sdlo se repiten en 

determinados contextos sociales, sino que parecen ser más 

importantes para el mantenimiento de determinadas instituciones, 

de SUS formas de uso del poder y de la distribucidn autoritaria de 

SUS roles. Los constextos en que aparecen esos stmbolos pueden 

parecer teatrales, dramdticos, solemnes y hasta fantdsticos. Esos 

símbolos son los que probablemente tienen mayar importancia para 

justificar una estructura social o un orden institucional. Por e50 

es que los llamamos, p o r  razones analiticas, simbolas de 
I 

1 eg it imac i 6 n o de j ~tst ifi cae i dn. d 
I . 

En el curso y el desenvolvimiento de la historia y de un 

contexto en particular se producen los grupos politicos que están 

en lucha pot- el poder, como en el caso concreto de los simbolos 

creados y revalorizados del FDN en las pasadas elecciones de 1988. 

Mientras que los -i i mbo 1 os que S e  e nc ue n t r a n 

característicamente en un orden constituyen la esfera de simbolos 

de dicho orden, aquellos que justifican o ponen en tela de juicio 

las organizaciones institucionales son sus simbolos principales. 

Tales simbolos tienen para nosotros una importancia singular, ya 

que permiten comprender la cohesión de la configuracidn de roles, 

su estabilidad y cambio, y su función para la vida intrapsíquica 

de las personas. "Los hombres que desempeñan roles en una &poca, 

los experimentan como categorias ineludibles del espiritu humano. 

No las consideran como simples opiniones correctas, ya que se han 

convertido en una parte tan importante de su ser, y estan tan 



arraigadas en ellos, que nunca llegan, en realidad, a ser 

concientec; de ellas. No ven las categories, sino los objetivos a 

través de ellas. Lo que caracteriza a un pet-iodo son esas ideas 

abstractas centrales, los hechos que se dan por supuestos". (Hans, 

Wriht. ,5/f: 501. 

Qquellos que detentan el poder dentro de las instituciones y 

estructuras sociales intentan justificar su dominio ligdndolo, 

como si fuesen una consecuencia necesaria, a símbolos morales, 

emblemas sagrados o fórmulas legales que son creidos extensamente 

y que estdn profundamente internalizados. Pot- ejemplo en las 

pasadas elecciones se mencion6 mucho las siguientes: "los vatos de 

la mayoría", "la voluntad del pueblo", etc. 

Los símbolos que legitiman un orden político, debido a que 

esitdn dif-undidos en los medios de comunicación de masas y en la 

mentalidad popular, luchan y casi evitan la aparición de simbolos 

contrarios, aun si estos ofrecen politicas o planes que la gente 

realmente desea. De esta forma la mayoría de un grupo puede estar 

a favor de determinadas medidas politicas que propugna el 

"socialismo", pero rechaza al "partido socialista" o la 

terminología socialista. En el caso especifico de la utilitacidn 

de símbolos contrarios a los dominantes, que se dieron pot- parte 

del FDN en las pasadas elecciones, se pudo observar que algunos de 

estos símbolos eran parecidos a los mismos del partido oficial 

p e r o  revalorizados de otra manera, (el himno nacional, los colores 

de la bandera, las leyes constitucionales) y hubo algunos otras 

que empezaron a utilizar por primera vez (signos de victoria y 

triunfo con las manos, frases elaboradas contra el r&gimen, la 

figura misma de C. Cdrdsnas, etc.). La manera en que estos 

I 

i 



símbolos fueron  emet-giendo y tomando fu e r z a  e n  l a  poblacicin s e r &  

ana l i zada  e n  o t r o  c a p i t u l o  de  este t raba j o .  

B. Forma y Funcidn Simbblica. 

En este apartado señalaremos l a s  formas y func iones  

s imbd l i cas  que surgen y se crean a l  i n t e r i o r  d e  una nueva cu l tu ra  

p o l i t i c a  e n  e f e r v e s c enc i a  a r a i z  d e  l a  .Fot-macicin d e l  movimiento 

neocarden i Sta,  como resu 1 t ado d e  c i rcunstanc i as espec i F i cas  que 

dan fu e r z a  y cons t i tuc idn  a los simbolos. Para esto es necesa r i o  

hacer una d i s t i n c i ó n  e n t r e  formas s imbd l i cas  y func iones  

si mbd 1 icas .  

Las formas simbcil icas son todas  aque l l a s  representac iones  q u e  

se hacen a s equ ib l e s  a nuestros ojos s i n  necesidad de  abs t raer ,  es 

d e c i r  l a s  formas s imbd l i cas  se encuentran c ons t i t u i das  

prdct icamente  por objetos; pueden s e r  un a v i s o ,  propaganda, 

escudos, emblemas, uniformes, marcas, l e t r e r o s ,  d i b u j o s ,  e t c .  

Es tas  formas simbcilicas pot- lo  genera l  t r a en  cons i go  una hnc ic in  

simbcilica. Una furicibn s imbó l i ca  se r e f i e r e  a l o s  fines u 

o b j e t i v o s  con que  se hace e n f a s i s  e n  l a s  farmas s imbdl icas .  

A s í  tenemos que  l a  misma func ion  simbcilica puede  s e r  el 

producto d e  v a r i a s  formas simbcilicas; y d e  l a  misma manera puede  

darse e l  caso que una forma s imbd l i ca  sea  producto de  una nueva 

f u n c i d n  simbcilica. 

Aunque  a lgunos símbolos basados e n  v i e j a s  c r e enc i a s  puedan 

cae r  e n  desuso e n  l a s  soc i edades  modernas, o t r o s  simbolos ocupan 



su lugar articulando así las funciones simbólicas viejas con las 

nuevas. Como ejemplo tenemos la formacidn y consolidación del 

movimiento neocardenista que tuvo sus bases en e1 fenómeno de la 

Expropiacidn Petroler-a y la Reforma Agraria en Mkxico. El 

neocardenismo at-ticuld funciones simbdl icas en ese proceso 

histdrico con nuevas funciones simbblicas basadas en la 

revalorizacidn de conceptos relacionados con dicho fenómeno. 

Podemos decir que un cambio de forma simbdlica no 

necesariamente ocasiona un cambio de funcidn simbdlica, porque la 

misma funcidn puede lograrse con nuevas formas. Para citar un 

ejemplo tenemos el caso del partido PRI ,  quien en el  pasado 

proceso electoral de 1988 decidid modificar algunas formas 

simbdlicas para seguir manteniendo las mismas funciones 

simbólicas. Modificd algunas de sus propagandas haciendo Gnfasis 

en el progreso, la educacián, la unidad constituida en la fuerza. 

Modificd y retomó algunos mensajes alusivos a la democratización 

y modernizacidn del pats que habían estado en boca de algunos 

grupos de izquierda, inclusive de la llamada "corriente 

democrdtica" que mds tarde tomarla forma con la figura de 

Cunuhtkmoc Gdrdenas. Este deseo del PA1 de transformar o modificar 

1 

susi formas simbdlicas se debid al hecho de querer mantener una 

Continuidad en l a s  funciones simbbiicas, que estaba a punto de 

perder' a raiz del surgimiento del movimiento neocardenista, y 

debido a una acrecentada falta de credibilidad partidaria. 

Volviendo al punto de partida de este apartado y para hacerlo 

mds explícito debemos señalar que una continuidad de farma 

simbblica no necesita ocasionar automdticamente una continuidad de 
d 



funcibn simbblica, pues la misma forma puede cumplir nuevas 

funciones,. En algunas ocasiones 5e restablecen los símbolos 

antiguos para representar funciones nuevas. Lo que queremos decir 

es que todo proceso politico 5e encuentra inmerso en lo que 

nosotros llamamos "implicacibn dinlmica del simbolismo", en donde 

la forma y la funcidn simbdlica se manifiestan de acuerdo al 

momento coyuntural o histdrico por el que atraviesa todo pt-oceso 

político, creando así diferenciaciones culturales, como lo señala 

claramente Cohen: 

"Las sociedades a menudo adoptan formas simbdlicas diferentes 

para lograr los mismos tipos de funciones simbdlicas. Algunas 

formas simbcilicas son tomadas de otros personajes a traves de la 

interaccidn con ellos en diferentes períodos histdricos" (Cohen A. 

1969: 6 1 ) .  

Una de las funcione5 mas importantes de los símbolos es la 

objetivacidn de las relaciones entre individuos y grupos. Podemos 

observar a los individuos objetivamente en la realidad concreta, 

pero las relaciones; entre ellos son abstracciones que pueden 

observarse gracias a los simbolos. Las relaciones iiociales se 

desarrollan y mantienen mediante slmbolos. Nosotros '~ob~er-varnos" 

los grupos cid10 a traves de su simbolismo. 

A s i  tenemos que valores, normas, reglas y conceptos 

abstractos como el honor, el prestigio, el rango, la justicia, el 

bien y el mal pueden ser tangibles gracia5 al simbolismo, y d e  

esta forma ayudan a los hombres en sociedad a conocer su 

existencia, a comprenderlos y relacionarlos con su vida diaria. 

Otra funcibn simbdlica importante de los símbolos es la 

I 

i 

i 
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objetivacidn de los roles. Los hombres 5e instruyen en susi roles, 

son instalados en ellos y ayudados a desempeñar sus deberes en el 

curso d@ una serie de actividades simbdlica-i estilizadas. 

Con respecto al movimiento neocardenista, uno de los puntos 

al que podemos llegar9 y para retomarlo en el capitulo dedicado a 

las conlcusiones es el siguiente: durante el proceso de formacidn 

y cónsolidacibn del movimiento neocardenista se crearon nuevas 

fot-mas simbdlicas como la revalorisacidn de conceptos relacionados 

con la nacicin, la justicia, el honor, la democracia, para intentar 

crear nuevas funciones simbdlicas, como la democratizacidn de 

pais, el progreso vía educacidn, etc. Sin embargo, desde nuestra 

opinión, consideramos que el movimiento neocardenista sólo reflejci 

la creación de nuevas fot-mas simbdlicas que no necesariamente 

ocasionaron funciones simbdlicas nuevas, es decir, la funcicjn 

siguió siendo la misma (finalmente el F R I  logt-6 mantener 5u 

"estabilidad politics") aunque hubo variaciones en la forma que na 

condujeron a la funcidn simbdlica principal: la democratización 

del país a travi-s de re.formas institucionales. 

I 

i 

? 



C.Revaloritaci6n rimb6lica 

I 

E l  movimiento neocardenis ta  a l t e r 6  formas c l á s i c a s  d e  

par t i c ipac ic in  y a c t i t u d e s  p o l í t i c a s  estancadas, dentro de  l a  

cultcrra p o l í t i c a  d e  l a  v i da  s o c i a l  mexicana. Esto f u e  p o s i b l e  

debido a l a  t ransformacidn d e  s i g n i f i c a d o s  y esquemas p o l í t i c o s  

encausados por el advenimiento de l a  f i g u r a  simbcilica de  

Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el slmbolo p o l í t i c o  p r i n c i p a l  y mds 

importante de  l a s  pasadas e l e c c i o n e s  p r e s i d e n c i a l e s  de 1988, y a 

p a r t i r  d e l  cua l  se de r i va ron  otros símbolos que inmediatamente 

c rearon  muchas e x p e c t a t i v a s  e inquie tudes  e n  torno a e s t a  f i g u r a ,  

por p a r t e  pr inc ipa lmente ,  d e  los s e c t o r e s  populares  d e  l a  ciudad 

y de l a s  zonas ru ra l e s .  

La aparicicjn d e  e s t a  f i g u r a  f u e  d e c i s i v a  pat-a que ,  de  un 

momento a o t r o ,  su r g i e r a  l a  esperanza d e  r e t o rnar  a tiempos 

pasados e n  l o s  que  hubo medidas que bene f i c i a r on  a los s e c t o r e s  

más d é b i l e s  de  nuestra sociedad. Porque no  cabe duda d e  que a l o  

l a r g o  d e l  p e r i odo  d e  Ldiiaro Cbrdenas, l a  Revo luc i6n Mexicana 

alcanzb,  desde el p u n t o  d e  v i s t a  d e  r e a l i z a c i 6 n  d e  un programa 

insp i rado  e n  v i e j o s  i d e a l e s  q u e  se remontaban a 1917, un momento 

c 1 m i na n t e. 

Cuauhthoc Cdrdenas no  f u e  un candidato  p r e s i d enc i a l  com6n y 

c o r r i e n t e ,  porque aunque;? e n  muchas p a r t e s  e r a  desconocido, e l  

hecho d e  ser h i j o  de  Lázaro Cdrdenas, despertd e n  muchos una 

memoria de j u s t i c i a  y cambio s o c i a l  que para muchos era ya una v í a  

perd ida e i r r e cuperab l e .  

La r eva l o r i zac i c jn  s imbb l i ca  se t r a t a  m8s que nada de l a  

creacicin d e  una nueva s i g n i f i c a c i b n  s imbb l i ca  y una r e l a c i b n  

I 



simbdlica, es decir, lo establecido, lo oficial, adquiere nuevas 

contenidos simbcilicos y nuevas -Formas ciimbdlicas al interior de 

las relaciones sociales. A s í  tenemos pst- ejemplo la revalot-izacidn 

simbólica del concepto Patria, del concepto Justicia, de 1 

concepto Nacidn y hasta del mismo himno nacional. Todos esto35 

conceptos san revalorizados por la saciedad en el momento en que 

surgen movimientos sociales, la sociedad comienza a reconstruir 

todo lo establecido para darle un significado mls propio. Todo 

esto es producto de lo que en el capitula I 1  mencionaremos, 

crisis institucional que sufre una sociedad cuando algunas 

instituciones no son capaces de solucionar las demandas de los 

diversos sectores sociales. Se da entonces una ruptura socio- 

política que tiende a misiti+icar las propias relaciones a trav&zi 

de una figura simbdlica o mítica. 

El mito en la sociedad contempordnea juega un papel clave; no 

hay sociedad ni poder en ausencia de una estructura mitoldgica. 

Los mitos estAn integrados por simbolos que tienen una eficacia 

que permiten la generacidn y reproducción del poder. En nuestro 

caso de estudio nos ue+erimos, como ya lo dijimos antes, a 

CciauhtBmoc Cdrdenas. 

Cuauhttsmoc Cdrdenas no se va convirtiendo poco a poco en una 

esperanza, sino que es desde un principio la personificacidn de la 

esperanza. Una vez que esta esperanza comienza a hacerse patente 

en los mitines de marzo de La Lagunas todo lo demls e5 la 

extensicin de la creencia y el mito, y en la divulgación de 

creencias y mitos no siempre se necesitan los medios modernos de 

comunicacidn masiva, ya que existen viejos sistemas de 



comunicacibn (oido, oral) que aunque un poco mds lentos, ha 

demostrada su eficacia durante siglos. 

No es rat-o entonces que los mitos nuevos surjan en t&rminos 

de la viejas creencias(revalorizaci6n) I Las viejas creencias 

constituyen un conjunto de operadores ldgicos por medio de los 

cuales el pueblo se identifica, analiza y reflexiona. S610 se 

puede reFlexionat- lo nuevo por medio del uso de los operadores 

ldgicos provenientes de los mitos viejos (revalorización) I ya que 

no es posible de otra manera. Cuauhthoc C6rdenas viene a ser la 

encarnación casi perfecta de los viejos mitos; &1 no solamente es 

un instrumento para rubt-ir el hueco dejado pot- la crisis 

institucional, sino tambien el operador lógico para comprender- lo 

nuevo. La nLtevñ creencia o l a  nueva revalorizacibn se funda en lo 

viejo, en este ca5o en la Revolucidn Mexicana, en la idea de 

Nacisjn (5u rescate) , en la idea de Estado (su reestructuración?. 
El desgaste del discurso oficial y televisivo constribuyó al 

caso. Entre m6s se le atacaba desde el punto de vista o#icial, más 

se le criticaba en la televisidn, más se hacia creíble y necesario 

a los ojos de los sectores popular-es. No sblo era un rechazo a lo 

existente, sino una identificacidn a lo nuevo que iba a llenat- el 

hueco simbdlico dejado por la falta de credibilidad institucional. 

Asi el di!xurso oficial, a fuerza de repetirse se había 

desgastado. Y asi5 el nuevo líder "lo cubria todo"; su silencia 

era más elocuente que los miles de discur~oe>~ que sin freno, se 

pronunciaban en el P R I .  Cuauht&moc Cárdenas no ofrecla poder 

compensatorio, pero ella era un hecho no grave, ya que el poder 

compensatorio del PRI había decaído no solamente en su fuerza 

material sino en su efectividad simbólica. el disc~irso del P R I  
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estaba en t-elacicin de cont inuidad con todo el discurso en que se 

habla generado l a  pobreza, e l  de Cuauht&moc CArdenas generaba l a  I 

e f i c a c i a  s imbd l i ca  de l a  esperanza. i 
4 

Cuauht&moc Cárdenas *armaba l a  ident idad  s imbó l i ca  adecuada; 

r e v ind i caba  a l  Estado y reclamaba l a  salvacicin de l a  Naci6n. 

Esta r e v a l o r i z a c i d n  s imbd l i ca  e n  p a r t e  será exp l i c ada  cuando 

hablemos sobre  l a  func ic in  de algunas slmbolos(cap.SV>. Pero 

debemos a c l a r a r ,  que debido  a nuestras  p o s i b i l i d a d e s  hemos 

de c i d i do  d a r l e  sólo un c a r á c t e r  de  Introducc ión a este apartado, 

menciondndolo porque sabemos que =st& estrechamente l i g ada  con e l  

r e s t o  d e l  t r a b a j o ,  s i n  embargo, por  cues t i ones  metodolcigicaa (no 

encontramos por l o  pronto  alguna herramienta que nos a u x i l i e  y nosi 

permita  comprobar e l  t ra tamien to  de este problema) dejaremos e l  

apartado a h i ,  romo i n t r oduc to r i o .  



CCIPITU.0 I1 

LO8 SIHLIOLOS PW-ITICOS Y LOS I#JVItlIENTO@ SOCIALES 

Los símbolos al estar conectados por su +orma y contenido con 

lor, procesos sociales específicos, entran en interaccidn con los 

movimientas sociales. 

Los movimientos sociales son p r OC~SOS soc idles, 

protagonizados, dirigidos por diferentes sectsrei; de clase en la 

satriedadg que expresan conf-1 icto, demandas, protest as , 
participacidn, por fuera o a1 margen de los aparatos 

institucionalizados, es decir, por fuera de los organismos de 

autor i dad. 

Un movimiento social implica una ruptura ideolbgica y 

política de una institucibn o aparato. Por lo genet-al estos 

movimientos responden a una crisis institucional. 

Segun algrnnos autores como Alberto Melucci, José Nun, Karner, 

entre otros, que han abordado este problema,cainciden en que para 

que un movimiento social se produzca es necesario que exista una 

pertenencia a una determinada red de relaciones en la que los 

actores se reconozcan y se identifiquen pat-a que desarrollen 

acciones colectivas. Aunado a esto deben existir vinrulos 

asociativos pt-evios, pero que son un tejido social de pet-tenencia 

que puede estar custentado en el parenkezco, en un barrio, en una 

etnia, en un pueblo, un sexo, etc., y es lo que permite la 

identifiraci6n de un movimiento (e5 decir, ea l a  base a el soporte 

de un movimiento), ya que este es el Qnico t-ecut-so propio que 

disponen los actores de un movimiento social. Esto pet-mite que se 

construyan las nuevas sol idaridades colectivas, nuevas relaciones 



soc ia lec;. 

En los movimientos sociales los elementos anteriores se van 

transformando y van cambiando de significado.En esto se produce 

una convergencia entre las identidades del pasado con el futuro. 

Una posibilidad de los movimientos sociales es poder 

construir una identidad propia, colectiva; lo que permite a losi 

actores defenderse de la subordinación politica, cultural, 

"tradicional", que surgen de las formas politicas que se ejercen 

en determinados sistemas. Sirven también para defenderse del 

clientelismo politico (en cuanto a este fenómeno nos referimos a 

el exclusivamente como una relacidn polltica a travtss de partidos 

donde se establece condicionamientos de la participación a cambio 

de algo. Entendiendo de antemano que existen otras relaciones que 

se encuentran al mcirgen de los partidos políticos y que generan 

este fendmeno), A s í  como tambien para de-fendet-se de las relaciones 

paternalistas que tienen a su vez un efecto manipulador. 

Resumiendo, podemos decir que un movimiento social surge 

cuando hay una crisis de legitimidad institucisnal. En 

los movimientos saciales se tiende a buscar formas de or-ganizacidn 

no burocráticas, sino formas renovadoras, flexibles y 

horizontales, buscando las formas democrdticas de relación y de 

participacidn, a traviss de comités, asociaciones, redes que en 

algunos movimientos tienden a articularse como coordinadoras, que 

san formas de asociaciones globales. Formas donde construyen sus 

propios slmbolos, sus propias ideologías y formas de relacidn, 

entre susi miembros que tratan de renovar los patrones socio- 

culturales de la vida cotidiana y de las relaciones sociales. 

Los movimientos sociales responden y act6an en Función de 



diversas necesidades, carencias, exclusiones, represiones que han 

sida sufridas por diversos sectores de clase. 

Por lo genet-al un movimiento social no es contra el estado, 

sino de reforma del estado. El análisis de las estructuras tiene 

que estar presente en el estudio de los movimientos sociales, 

tomándolas como base no determinante lineal. 

A. Formación del Conranmo. 

A raiz de las pasadas elcciones presidenciales del 6 de 

julio, e1 perfil y e1 significado de las elecciones mexicanas 

cambio drdsticamente, en buena medida debido a la aparicidn del 

movimiento "neocardenista", en la que se condensaron, tanto loci 

cambios sociales que ha experimentado el país durante los i3ltimos 

veinte años, como el desgaste de las estructuras y prhcticas 

autoritarias de nuestro regimen político. 

"En efecto, el reciente proceso electoral se distinguid por 

el despliegue de un movimiento opositor de enjuiciamiento al 

desempeño del gobierno y en particular a su manejo de la economia, 

el cual se expresd puntualmente en el rechazo al candidato oficial 

y la presidencia y a las formas y reglas de organización y 

dearrollo de los comicios. 'I (Peschard, 1988: 7) 

A s í  tenemos que aunque se diga que el PRI gand las 

elecciones, nadie creyó  en los resultados. El proceso se 

interpt-etd como fraudulento, no pudiendo servir de arma de  

legitimacidn para el futuro gobierno. Por o t r a  parte, las 

elecciones perdieron gran parte de su carácter de agentes de 



control político, reforzador de relaciones de patronazgo y 

clientelismo, para abrit- paso a la opcidn cono e j e  de una consulta 

popular cifrada en la confrontacidn y la lucha por el poder. 

Por otra parte, al considerar la farma como se repartieron 

los vatoc; a favar de C. Cdrdenas entre loci cuatro partidos que lo 

postularon, se aprecia que  la fuerza electoral, qiie alcanzaran no 

se corresponde con sus bases políticas, ya que dicha dependid 

determinantemente de la figura del candidato presidencial, es 

decir, de la afluencia simbdlica durante el proceso. 

Los siguientes cuadros fueron retomados de la Revista 

Iztapalapa: Política Nacional y Elecciones, No. 16, Julio- 

Di c i embre , 1988" 

CUCIMZO I 
VCITACION PRESIDENCIAL COMPARADA 

(1782-1988) ( % )  
---1_----1-1---1----____________I_______------------------------------- 

PRI FAN FDN 
, Estado 1982 1988 1982 1988 1982 1988 

Ags. 69.8 48.7 15.8 27.6 4.4 18.1 
--1-1---1------1----_1___11_____________---------------------------1--- 

BCN 50. 9 34. (3 27.6 22. 6 7.1 34.3 
ECS 71.2 52.5 15.3 17.3 5.0 23.1 
Camp. 85.1 64.4 6.5 11.2 2.0 14.8 
Coah. h7.1 52.9 25.7 14.9 4.6 29.2 
Calima 08.4 47.8 4.6 14.8 2.8 35.7 

Chih. 60.3 51.5 25.6 36.C) 4.8 6.4 
D. F. 40.6 25.9 23.4 20.9 12.9 46.9 
Dgo. 74.3 62.4 17.8 16.7 4.6 10.5 

Gro. 81.7 69-4 4.3 2.3 8.6 35.7 
Hgo. 84.5 63.4 0.8 5 .7  5.3 27.7 

M&x . 55.1 28.3 22.4 15.5 9.7 48.9 

Mor. 74.0 32.3 9.9 7.1  6.3 55.3 
Nay. 76.6 54.2 3.3 5.5 13.6 35.3 
N. Letin 71.9 71.9 24.3 23.7 1.9 3.8 

Fue. 76.9 69.6 9.6 9.6 3.8 17.2  

Chis. 90.2 88.4 . 2.8 3.3 3.9 6.3 

Gto. 63.0 43.7 20. 1 29.7 4.2 21.9 

Jal I 56.6 41.4 25.C) 29.9 9.0 23.2 

Mich. 75.3 22.4 11.3 9.9 4-5  62.0 

oa:.:. 83.3 62.6 6.0 4.5 8.2 29.7 
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Qua. 79.9 61.8 
Q. E. 90.9 62.7 
s. L. P. 82.4 67.1 
Sin. 77.3 49.8, 

15.4 18.9 
3.6 9.2 

10.6 31.3 
8.2 2ri.8 

2.9 13.4. 
3.4 23.(:, 
2.4 8.7 
8.2 16.7 

(Pava e l  FDN en I982 se tom6 la suma de las votos integrados en e l  

F r e n t e  Democrdtica Nacional .  Fuente: Datos de la Comiriiiin Federa l  

E l e c t o r a l ,  en R e v i s t a  I z t a p a l a p a  No. 16 ) .  

FE I 9,687,926 
51 7% 

, 
PAN 

PPS 

PDM 

PMS 

P FCRN 

PRT 

3,208? 384 
16.8% 

2, Ol6, 281 
1 o ' 5% 

199,497 
1 I 0% 

683,769 
3.6% 

2, 012,533 
1 o. 5% 

80,214 
.4% 

235,668 
1.3% 

232,511 
1.3 

758,435 
4.2% 

? ? 227? Ot38 9,236,977 
51.1% 30.8% 

3,244,887 5,300,702 
17.9% 18.2% 

1, 6623 477 1,676,738 
9.2% 9.2% 

802 ? 837 
4.4% 

1 687,876 1 , 696,(:)11 
9.3% 9.9% 

?3?  830 
.5% 

84,237 
.5% 



*Los porcentajes consideran solamente la votacidn recibida por el 

conjunto de los partidos politicos. Fuente: datos de la comisibn 

federal electoral, y en el caso de la votacidn presidencial del 

Dictéimen del Colegio Electoral, en Revista Iztapalapa No.16. 

En lo que respecta al cuadro I ,  se puede apreciar que hubo 

cambio notable en el horizonte electoral, que hace evidente la 

caída del voto priísta, evidenciada en el descenso de su promedio 

global de votacidn (baj6 del 68.43% en 1982, al 49.09% en 1988) y 

tambikn en la de todos y cada unos de los estados de la federacicin 

(a excepcidn de Nuevo Ledn). Tambikn puede observarse que por 

primera vez en 5u historia el partido oficial perdid la elección 

presidencial en cinco entidades: D. F.  , Michoacán, MorelosB Mkxico 
y Paja California; mientras que en otras cinco: Aguas Calientes, 

Calima, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa, gand con una votaci6n 

inferior al 50%. 

Sin embargo, io más significativo de la calda del partido 

o#icial no puede desprenderse de lo cauntitativo, sino de lo 

cualitativo. El PRI dejd de ser partido hegemdnico (por lo menos 

durante las pasadas elcciones presidenciales del '88) para quedar 

solamente como mayoritario y disputado, lo cual implica que tendr-éi 

que recomponer o reestructurar sus relaciones internas y sus 

alianzas para conservar su predominio y reconstruir su consenso 

como partido hecho gobierno. 

En lo que respecta a l  cuadro 1 1 ,  un elemento que cabe 

destacar es el elativo a las diFerencias que eje presentaron entre 

las votaciones para elegir al presidente de la República, y 

aquellas para elegir diputados y senadores. En lasi elecciones de 

t 
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1988 aunque el candidato oficial recibib mas votos absolutos que 

los candidatos a diputados y senadores de su partido, en términos 

relativos se llevó el porcentaje máa bajo. 

El hecho de que Salinas de Gortari obtuvierq menos votos que 

los candidatos a diputados en 40% de las entidades federativas, 

confirma que el blanco del empuje antipriísta estuvo centrado: en 

el relevo prsidencial y que este penetró l a s  clientelas misma del 

partido oficial. 

Así tenemos que por su monopolio en el gobierno, el partido 

del régimen sigue manteniendo cuantiosos recursos políticos para 

inclinar la votación a su favor, pero esta situacidn ya no abarca 

al país en su totalidad sino que se circunscribe a zonas 

específicas, básicamente rurales, donde la oposición no ha podido 

penetrar, o bien donde los gobiernos estatales preservan amplias 

capacidades de maniobra clientelista. 

v O TACIO 11l U R BAW A A-WV E L-N AC I ORIA L -1 

Este fenbmeno- nos remite al problema de la formacidn del 
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consenso. Se puede decir, de manera general, que la política del 

sistema, materializada a lo largo y ancho de las mds disimiles 

for-mas organizativas, se ha desenvuelto bajo la idea de que el 

poder es patrimonio exclusivo de los herederos de la revolución. 

Paulatinamente se ha ido consolidando una visidn de la 

politica donde la distribucidn del poder, la obtencidn de 

concesianes y las posibilidades de ascenso y mejoria, se 

encuentran subordinadas a la aceptación de reglas; especificas, en 

lac que no caben disidencias ni criticas de fonda. 

"En diferentes niveles, la relación dirigentes-dirigidos 

obedece al supuesto de la naturalidad del control vertical, que 

marca el funcionamiento de estructuras fuertemente jerarquizñdas, 

donde l a  figura del lider se significa m d s  pot- la posicidn del 

mando que ocupa, que pot- los principios +ormales que representa". 

Itutiérrez, 1988: 4.3) I 

Todo esto e5 vdlidci en nuestro tipo de gobierno 

precidencialista, en donde la imagen del presidente y los símbolos 

que lo rodean en algunas circunstancias o roy~inturaoi politicas 

suelen ser determinantes para la creación de un consenso de tipo 

pasivo. Sin embargo, nos preguntariamos lo siguiente: qu& sucedid 

en las pasadas elecciones presidenciales de 1988, en donde ese 

consenso pasivo promovido por el partido oficial PRI, se comenzd a 

resquebrajar, es decir, comenzd a crear una serie de fisuras en lo 

que respecta a la credibilidad y I la legitimidad del mismo '? 

Como se había mencionado anteriormente, 105 movimientos 

sociales surgen precisamente ahl, en la crisis de legitimidad 

provocada por una casi nula participacidn de la sociedad en la 
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toma d e  d e c i s i one s  p o l í t i c a s ,  arii como tambien por l a  escasa 

so luc idn  a l a s  demandas p lanteadas por d i v e r s o s  s e c t o r e s  de  l a  

saciedad. Estos elementos nos pueden ayudar- a r e s o l v e r  l a  pregiinta 

planteada anter iormente .  

E l  consenso pas ivo ,  durante ese proceso  s o c i a l  ( l a s  pasadas 

e l e c c i o n e s  p r e s i d enc i a l e s )  se transforma e n  un consenso 

in f luenc iado  e n  gran p a r t e  por los símbolos pol  i t i c a s  mencionados 

en c a p í t u l o s  an t e r ip r es .  Estos ~jimbolos p o l i t i c o s  basados 

sustancialmente e n  una r e v a l o r i z a c i d n  d e l  pasado histljrico d e  

MB:zico, e spec í f i camente  e n  una r e v a l o r i z a c i d n  de l a  i d e o l o g í a  

r e vo luc i onar i a ,  conducida y transformada por e l  candidato  a l a  

precii denc i a  Cuauhtemoc Car denas, comienzan a conformar o 

transformar un consenso a l  i n t e r i o r  de los s e c t o r e s  que apoyaron 

a e5te candidato. Consenso e n  el q u e  se t i e n d e  a desechar o 

rechazar cua lqu ie r  acc ibn que sea  i d e n t i f i c a b l e  con l a  i d e o l o g i a  

d e l  pat-t ido o f i c i a l .  De e s t a  manera e l  F R I  y su candidato  se 

canv i e r t en  e n  f u e r t e s  adve rsa r i o s  se l o  que  m&s t a r d e  5e l e  dar ía  

e n  llamar movimiento "neocardenis ta" .  Movimiento que a l  estar en 

cont ra  de  l o  o f i c i a l ,  l o  c o n v i e r t e  e n  un verdadero movimiento 

s o c i a l  o rgan i zado  por fuera  de todo l o  i n s t l t u c i o n a l  o 

a u t o r i t a r i o ,  conso l idado  y creado a t r a v e s  de  l a z o s  de  

s o l i da r i dades ,  e n  donde el t e r r e n o  comdn d e  los s e c t o r e s  s o c i a l e s  

q u e  l o  in tegraron ,  g i r aba  e n  t o rno  a una l e g a l i d a d  e l e c t o r a l  

Fundamentada pr inc ipa lmente  en un contenida d e  c a r i k t e r  

p a t r i b t i c o ,  na c i ona l i s t a ,  popular,  r e i v i n d i c a t i v o  d e  una verdadera 

i d e o l o g i a  d e  l a  RevoluciBn Mexicana. 
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B.La Eficacia Siatbblica y el Movimiento Nerocardenista 

Este apartado g i r a  e n  torno a un ensayo escrito pot- Juan , 

Cacitaingt T e i l l e r y ,  con el  t i t p l o  de " E l  l i d e r a z g o  perdido",  

pub l i cado  e n  e l  p e r i d d i c o  'I Exc&lsior" de l  1 de Febre ro  d e  1989. 

Decidimos retomar los elementos mds importantes de  este 

ensayo por e s t a r  basados c a s i  exclusivamente en e l  surg imiento  de l  

movimiento neocardenista como un f endmeno s imbd l i co ,  y su re lac i t in  

can es t ruc turas  i n s t i t u c i o n a l e s  que se transforman e n  momentos 

cayuntura les  ( e spec í f i camente  nos referirno3 a l  p a r t i d o  PRI como 

una i n s t i t u c i d n  que su f r id  algunos cambios e n  su es t ruc tura  

formal ,  dando como r esu l t ado  l a  generacidn de un nuevo proceso  

s o c i o - p o l í t i c o ,  y una nueva cu l tu ra  p o l i t i c a .  1 

E l  hecho de haber retomado a este autor  y no a otros se debe 

m4s que nada a l  h e cho  de que J. Casta ing t  ha t r a t a d o  de e x p l i c a r  

por l a  v í a  s imbd l i ca  un hecho concre to ,  basado e n  l a  e xpe r i enc i a  

d e  l a s  pasadas elecciones p r e s i d e n c i a l e s  de  1988, e n  un can tex to  

mexicano; ya que algunos de los  au to res  p r i n c i p a l e s  que d i r i g e n  

nuestro marco tedr ico como Turner y Cohen han basado sus e s tud i o s  

e n  contextos y e x p e r i e n c i a s  basicamente de  soc i edades  a f r i canas .  

J. Cacltaingt ha sab ido  aprovechar l a  e xpe r i enc i a  mexicana surg ida  

de ese proceso  s o c i a l  ac tua l .  

E l  esquema de l a  e f i c a c i a  s imbd l i ca  que presenta  el  autor  nos 

permi te  s i t u a r  e l  problema de estudio dent ro  d e  un marco 

p r e s i d e n c i a l i s t a ,  aunque eso n o  imp l i ca  en t r a r  e n  discusiones 

t e d r i c a s  acerca  d e  l a  causa l idad  d e  d icho .Fendmeno, sino mas b i e n  

no13 5 i r v e  de  herramienta s i t u a c i o n i s t a ,  que e n  el t ranscurso  d e l  

mismo capatu lo  t ra taremos  dk r e l a c i ona r  con nuestro p rop i o  



and1 isis. 

El ensayo se centra fundamentalmente en una visidn 

antropologica y psicosocial de los acontecimientos políticos. 

BaEi¿indose el autor principalmente en las tesis del antropblogo 

franc& Maurice Godelier, y el psicblogo Sergei Moscovici. En 

Castaingt nos basaremos para tratar de explicar el problema de la 

e+ i cac i a simbblica y su relacicin con e1 mov i mi e nt o 

"neocardenista" 

En M&x ica  la5 creencias que han dado fuerza a las masas 

surgieron presisamente en el gran acto de mafias que que la 

Revolucidn Mexicana. No hay masas 5in creencias y sin liderazgos. 

La creencia e5 algo vivo en la sociedad , 

Las creencias de las masas y las masas mismas en M&xico, 

surgieron de un hecho complejo comb fue la Revolucidn. 

De la fuerza de la masa surge el poder de dominio de unos 

sobre otros. El poder se manifiesta en términos de prestigio. El 

prestigia del lt'der natural, que es un prestigio personal, el 

prestigio de la masa organizada, qu@ es un prestigio de la función 

de quien lo ejerce. 

"Pero el hecho es de que todo el prestigio de función surgido 

de la sociedad de masas se canaliza hacia el pt-esidencialismo como 

centro del sistema". (Castaingt, 1989: 5-F). 

Para hacer m6s explicit0 lo anterior nos hemos auxiliado de 

un esquema sobre la eficacia simbdlica que presenta Casitaingt en 

su ensayo. 

Castaingt intenta explicar de manera causal el surgimiento 

del movimiento "neacardenista" en lac, pasadas elecciones, a partit- 
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del resquebrajamiento de l a  eficacia simbblica que rige en M4xico. 

y que habfa sido sustentada por una ideología de la Revolucibn, 

teniendo corno sostén al presidencialismo, y como portavoz al 

partido oficial P R i .  

Castaingt hace explicit0 el hecho de que, al desmoronarse 

esta eficacia simbblica, principalmente por la falta de 

credibilidad, y por la falta de una figura simbplica, ,o de un 

lider convertido en mito que reencarnara la "salvación de la 

nación", permitid el ascenso de un nuevo mito que resumía todo lo 

anterior como lo fue el candidato a la presidencia C. Cárdenas. 

El siguiente esquema representa el funcionamiento de la 

eficacia simbólica de la política oficial de México: 
., 
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~a ideología del poder en México no ha descansado en un sdlo 
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elemento, sino que se genera por un conjunto de ellos 

profundamente relacionados entre si es decir, este conjunto de 

elementos +orma una estructura que se representa en sus 

principales trazos en el esquema, que iremos describiendo a lo 

largo de e5te apartado. 

El esquema tiene dos elementos centrales: el presidencialismo 

y el liderazgo del P R I .  Se puede observar que todas las llneas 

tienden a confluir a estos dos elementos. Sin embargo existe una 

diferencia: el liderazgo del PRI  es un elemento hacia el cual 

llegan sálo lineas, ninguna de ellas surge de el; mientras que 

hacia el presidencialismo confluyen muchas llneas, y de &l surge 

una que va hacia el liderazgo del P R I .  La relacián de este hecho 

es que la orientacidn de las líneas tiene que ver con el origen y 

el receptdculo del poder. 

El elemento del que surgen las líneas es la fuente del poder, 

el lugar hacia donde se dirigen ec el recept4culo. Puede 

observarse que en el esquema hay dos fuentes de poder, estas son: 

la sociedad de masas y el pfiblico. Las masas se pueden considerar 

como un conglomerado de individuos que se re6nen y que tienen como 

caracteristica pr-incipal "la fusiGn de los individuos en un 

esplritu y un sentimiento comunes, que diluye las diferencias de 

personalidad y disminuye la5 facultades intelectuales". (C.  

Moscovici, 1961: 1ctZ) 

El pi-iblico es o t r a  forma de 5er de la masa, p e r o  que a 

diferencia de ella no 5e encuentra junta o compacta, en el sentido 

fisico de la palabra, sino que la unicin entre los elementas que lo 

componen se logra por medio de los medios masivos de comunicacicin 

I 
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moderna: es dec i r ,  l a  prensa, e l  radio,  el c i n e  y l a  t e l e v i s i d n .  

En ambos casos, en l a  masa y e l  pc ib l i c o ,  l o  que se l o g r a  es 

una f o rma"  d e  poder hac ia  el l i d e r ,  una i n s t i t u c i ó n  d e l  dominio  

(masa o pctbl ico) .  

E x i s t e n  dos t ipos de masas: l a  m u l t i t u d  natural  y l a  m u l t i t u d  

organizada. La primera se reproduce a t r av l l s  de  los mitos y a c t o s  

simbblicasi, pot- l o  gene ra l  es eftmera. La segunda tiene tambien 

l i d e r e s  na tura l e s  a l  i gua l  que l a  primera, pe ro  posee una 

es t ruc tura  o r g a n i z a t i v a  que l e  da permanencia a l a  Cuerza p o l l t i c a  

d e  l a s  mañas. 

E l  primer cuadro de l l n e a s  quebradas muestra l a  importancia 

d e  mitines y a c t o s  s imbd l i cos  e n  l a  v i d a  de l a s  masac;. "La 

p o l i t i c a  mexicana es una soc i edad  r i t u a l ,  porque tiene como uno d e  

sus fundamentos a l a  soc i edad  de  masas". (Cas ta ing t ,  1989: 4-F) .  

E l  segundo cuadro de l i n e a s  quebradas ind i ca  l a s  p r i n c i p a l e s  

o rgan i zac i ones  d e  masas e n  l a s  que  se encuentra l a  CTM, l a  CNC, 

etc. de  l ado  d e  l a s  o rgan i zac i ones  populares  como organismos 

empresar ia l es .  Tanto l a s  o rgan i zac iones  d e  masas, como l a s  

emoresar ia l es ,  se r i g e n  mucha mas por sus c reenc ias ,  sus 

l i d e r a z go s ,  l a  c r e enc i a  e n  intereses comunes, que por l a  raz6n. 

E l  p r es idenc ia l i smo  es a l a  vez  r e su l t an t e  de l a  soc i edad  de  

masas y un c en t r o  motor c l a v e  de  l a  misma, ya que el  

p res idenc ia l i smo  f u e  un f a c t o r  c l a v e  para que el PRI f u e r a  e l  

c en t r a  o rgan i zado  d e l  poder  de l a  soc i edad  p o l i t i c a  de  masas. 

E l  o t r o  p i l a r  d e l  poder  s imb6 l i co  e n  M&xico es l o  que,  

s i g ~ t i e n d o  a Mocicavici (La e r a  de l a s  m u l t i t u d e s )  hemos denominado 

"pCkbl i c o "  . 
E l  pCibl ico se encuentra dominado por los medios masivos d e  



comunicaci6n moderna, principalmente prensa, radio y televisibn. 

Los medios masivos mas que mecanismos de comunicacidn, son 

instrumentos de per-suacibn: se busca la sugestion hacia el p661 ico 

que los ve, 105 escucha, y lee. Se generan centros de atraccidn 

colectiva, se canalizan viejas necesidades y se producen otras 

nuevas. 

En Mexico el poder politico tiende a descansar cada ver mas 

en las configuraciones de p6blicos. Los aparatos de Estado hacen 

una continua publicidad y no s610 se busca la imagen del politico, 

sino tambitsn la imagen de l a  institución. En el esquema se aprecia 

que el "marketing" politico a travtss de 105 medios de comunicacidn 

genera la imagen de las personas y de los aparatos de Estada: 

ellos conducen, d e  un lado al prestigio de la funcidn de quines lo 

ejercen, y del otra, al fortalecimiento del presidencialismo que 

se presenta como la figura que controla el sistema, que integra el 

poder de los aparatos de Estado y centraliza el prestigio de todas 

las func i one5. 

En la parte siguiente de este apartado mencionaremos la5 

causas del rompimiento de la estructura simbdlica. 

Si hay un hecho que revela lo ocurrido el 6 de Julio pasado, 

es que el esquema de la eficacia simbólica que hemos presentada 

tiene importantes rompimientos. Podernos decir que no ttnicamente 

cuenta la calda del PRI, sino que , sobre todo hay que considerar 
el rdpido surgimiento del "neocardenismo", el cual, en unos 

cuantos meses brat6 prdcticamente de la nada hasta convertirse en 

una corriente polltica clave en el espectro politico actual. 
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A cont inuación mencionaremos, los que segi-nn nosotros basados 

en Castaingt, han sido algunos de los elementos que han conducida 

a la desestructuración del esquema de la eficacia simbólica 

pol itica que hemos presentado: 

a) El desgaste de los operadores riiimbólicos. 

b )  Una nueva creencia: La Democracia. 

c) La crisis econdmica. 

d) El ataque a dos elementos simbólicos claves: el Estado y 

la Nación. 

e) El terremoto de 1985 y el resurgimiento de la sociedad 

civil. 

f) La ruptura ideológica y la izquierda. 

A continuacidn explicaremos cada uno de estos. 

a) El desgaste de los operadores simbólicos. 

Carno lo explicamos en el primer capítulo, apartado E, toda 

forma simbdlica trae implícita una Función simbdlica y viceversa. 

En el caso del desgaste de los operadores simbdlicos como un 

factor que produjo un resquebrajamienta en el esquema de la 

eficacia simbólica, la forma representada en institucibn (PRI) , 
entró en un proceso de decadencia, principalmente por la falta de 

credibilidad y por la falta de una figura cimbblica. 

La-> formas simbólicas cama la propaganda alusiva al sosttin 

del presidencialismo, los mensajes televisivos en apoyo al partido 

tuvieron que irse modificando para poder seguir manteniendo la 

misma funcidn iiimb6lica: el control unipartidario representado en 



l a s  i n s t i t u c i o n e s  y e l  Estado, l a  burocra t i zac idn  de l  p a l s  tomo 

e s t r a t e g i a  para encubr i r  l a s  d i v e r sa s  anomalías por l a 5  que 

a t r a v i e s a  el pa i s .  Es tas  formas s imbá l i cas  comenzaron a 

desgas tarse  a l  no contar  en su i n t e r im -  con los mecanismos 

b )  Una nueva c reenc ia :  La democracia 

En ningun pe r i odo  h i s t d r i c o  d e  Mexico se habla hecho tanta  
I 

I s u f i c i e n t e s  q u e  pudieran r e s t ab l e c e r  de  nuevo l a  c r e d i b i l i d a d  
I 

i n s t i t u c i o n a l  y l a  con f ianza  a1 pa r t i do .  

resquebrajamiento de  una i d e o l o g i a  p a r t i d i s t a  (PRI) y e l  

nacimiento de  una "nueva i d e o l o g i a  r e vo luc i onar i a "  contenida e n  un 

movimiento s o c i a l .  Csqui l a  democracia e5 entendida como e l  derecho 

que tiene todo ciudadano de p a r t i c i p a r  e n  l a s  dec i s i ones  p o l i t i c a s  

d e l  p a i s  a t r a v & s  de  l a s  vo tac iones .  

#A d i f e r e n c i a  d e l  P R I ,  e n  e l  movimiento neocardenis ta  l a  

democracia es l a  v i a  d e l  p rogreso  y l a  modernización, mientras  que 

para e.1 p a r t i d o  oC; ic ia l  P R I ,  e l  progreso  y l a  modet-nizacidn es l a  

v í a  a l a  dernocratisacidn d e l  p a í s .  

A 5 í  l a  democracia se c o n v i e r t e  e n  reclamo que l lama a l a  

fue r za ,  a l a  un ibn ,  a un movimiento s o c i a l .  

Esta c r eenc ia  se c o n v i r t i d  e n  un duro g o l p e  para e l  
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resquebrajamiento de las viejas formas simbblicas contenidas en el 

lidet-argo del PRI .  

c )  La crisis económica. 

El f.ensimeno de la crisis econbmica debe ser tomado como 

un fenbmeno determinante en la formacidn de todo movimiento 

corial, m65 no el principal por razones que mencibnamos al inicio 

de este capitula. 

En particular, la Frisis econdmica provocb el deterioro del 

nivel de vida de la gran mayoria de la poblacibn. Por un lado los 

sectores medios vieron frenadas sus espectativac de constante 

mejoría, lo que se tradujo en una movilizacibn mds intensa en 

contra del sistema. Por su parte, los sectores populares dejaron 

de recibir lo que su apoyo al rgqimen les habid reportado 

anteriormente. E l  resultado de esta crisis fue el aumento del 

descontento ciudadano y la intensificacibn de la demanda par 

democracia politica. 

A l  no ser satisfechas las demandas, principalmente de emplea 

y salariales, los sectores; populares dan otro golpe al sistema 

idsolbgico-político del partido oficial. Y a  no es posible seguir 

manteniendo una postura de apoyo o simpatia ante las Qbsoletñs 

respues;tas respuestas del FRI a la5 demandas de diversos sectores 

populares. Se crea asi un resentimiento general izado que permite 

visualizat- al PRI la necesidad urgente de buscar nLievas formas 

simbblicas que permitan mantener el orden social y que al mismo 

tiempo permitan tambi&n justificar la cri5is econbmira. Et-a 

necesario la constitucidn de una opcidn creíble que estuviera 

sustentada en principias democrdticas y constitucionales que 

t 
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fueran  capaces de conducir a l a  ciudadanía hac ia  una v ida  digna, 

s i n  necesidades econdmicas; bases que Cuauhtémoc Cirdenas retoma y 

r e v a l o r i z a  para t r a t a r  de garantizat- una de sus p r i n c i p a l e s  

func iones  s imbbl icas:  e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  a tt-aveis de l a  

democracia. 
/ 

b)  E l  ataque a dos elomentori c l aves :  e l  Estado y l a  Naci6n. 

Surge un "obstinado" deseo de  r e sca ta r  l a  nacidn y d e  

reformar a l  Estado. A l  FRI se le  escaparon l a s  ideas  de como 

so luc i onar  estos da5 problemas, y a l  n o  t ene r  mcis que un v i e j o  

concepto de nacidn surg ido  de l a  Independencia, r e v a l o r i z a d o  en l a  

Revolucidn, e i n s t i t u c i o n a l i z a d o  e n  l a  ac tua l i dad  no le quedd mds 

remedio que esper-at- que e l  "tambaleo" pasara para r-eformular sus 

p t- i nc i p  los. 

La f a l t a  de c r e d i b i l i d a d  ocasiona un ataque constante a l  

Edo, y una r e v a l o r i z a c i d n  de l  concepto de Nacidn. E l  Estado es 

v i s t o  coma un cuerpo s i n  forma, decadente, obso l e t o ,  i n ep t o  para 

reso lvet -  los problemas de l  pa ís .  E l  Estado es i d e n t i f i c a d o  con el  

p a r t i d o  o f i c i a l  PRI, el  Estado es i gua l  a burocrac ia .  

E l  concepto  de Nacidn adqu ie re  un nuevo s en t ido ,  una nueva 

d i recc idn :  se convierte e n  e l  punto e s e n c i a l  de l a  cu l tu ra  

mexicana. La Nacibn es t oda  a q u e l l o  que s ea  popular,  t odo  a q u e l l o  

que no  tenga nada que v e r  con el  PRI; son l a s  costumbres, e l  

r e s c a t e  y r e spe t o  de los pueblos ind ígenas,  5on los r l o a  montanas, 

mares y r e g i one s  que conforman nuestra ent idad.  S e  toma entonces 

una postura que t i e n d e  a rechazar los v i e j o s  conceptos de  Nacidn 

que estaban l i g a d o s  con l a  pobreza, la modernizacidn de l  pa15 v í a  

empresarios;  e n  g ene ra l  se rechaza toda i d ea  de Nacidn q u e  pudiera 

e s t a r  l i g a d a  a l  Estado. Se p i d e  y rie e x i g e  una reqorma d e l  Estado 



q u e  t r a i g a  cons iga  una Nacicin re#ormada. 

e )  E l  terremoto de 1985 y e l  resurg imiento  de  l a  soc i edad  

c i v i l .  

Con los hechas o cu r r i d o s  e n  el sismo d e  1985, l a  soc i edad  

c i v i l  no sdlo resurge ,  sino que se o rgan i za  y hace de l a  

I c a t a s t r o f e  un e spac i o  de  pa r t i c i pa c i ón .  E l  d esas t r e  pone en I 
e v i d enc i a  l a  incapacidad d e l  gob i e rno  (FRI-Estado) para solucionat- 

d e  manera a g i l i z a d a  el problema, incapacidad para r e s o l v e r  e1 

problema de  v i v i enda  que produ jo  e l  sismo. 

A l  no haber a l t e r n a t i v a s  conc re tas  por  pat-te d e l  gob ierno,  l a  

sac iedad,  y especia lmente 105 s e c t o r e s  populares c rean  sus prop ias  

a l t e r n a t i v a s ,  y su5 prop ia5  formas de o rgan i zac ibn .  

E l  terremoto de 1985 produce c i e r to  "recelo" e n  l a  poblacirin 

c i v i l ,  generando a s i  una p o s i b l e  desa r t i cu lac idn  p o l í t i c a  que m$s 

t a r d e  sumarla f u e r z a  hasta ser complemento de un nuevo movimiento 

s o c i a l .  

Loci r esu l t ados  d e l  fenrimeno natura l  tambign recrean  y 

conducen a una creciente cr is is  de l e g i t im idad  i n s t i t u c i o n a l .  

Desde luego  que esta c r i s i s  de l e g i tm idad  se moldea y se conso l i da  

err l a s  pasadas elecciones p res idenc ia l e s .  Entonces de nuevo a s í  e l  

esquema de l a  e f i c a c i a  s imbd l i ca  d e l  pret i idenc ia l isma,  

representado en e l  l i d e r a z g o  d e l  FRI, r e c i b e  otro g o l p e  que l e  

c a s t a r l a  una nueva re fo rmulac idn  simbti l ica para e v i t a r  -Fuertes 

f i s u r a s  e n  su i n t e r i o r .  

f) La  ruptura i d e o l d g i c a  y l a  i zaquierda.  

La ruptura ideo lc ig ica  ha s i d o  producida en pi-imer lugar  por 

los elementos c i t a d o s  anter io rmente  y e n  segundo lugar  por l a  

i 
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c r i s i s  de l e g i t i m i d a d  i n t i t u c i o n a l  que d e s e q u i l i b r o  pot- momentos 

los pos tu lados  p o l i t i c o s  d e l  p a r t i d a  o f i c i a l  PRX. For otro lado  l a  

i z qu i e rda  aprovechci e s t a  ruptuva ideo l t i g i ca  para c onso l i da r s e  como 

l a  segunda f u e r z a  p o l i t i c a  importante d e l  pa i s .  A t r a v e s  de 

Cuauht&moc Cdrdenas, l a  i z qu i e rda  v i o  l a  s a l i d a  a l a  c r i s i s  que d e  

por si v i v id ,  es decir, f u e  e l  isntrumento para l i g a r s e  

simbdlicamente a l a s  masas nac iona les  conformando as1 su mecanismo 

d e  r e i v i n d i c a c i ó n  h i s t d r i c a  y de e f i c a c i a  futura .  
I 
1 
j 
i Podemos decir  que e s t a  ruptura i d eo l d g i c a  .Fue una de  l a s  
I 

causas p r i n c i p a l e s  de resquebrajamiento de  l a  e f i c a c i a  s imbdl icñ,  

desde el momento e n  que surge  a t r a v &  de l a  c o r r i e n t e  democrdtica 

d e l  PRI ,  hasta l a  a l i a n z a  de  a lgunos p a r t i d o s  " s a t & l i t e s "  como e l  

1 PPS, PARPI, PDM, y otros que viet-on e n  e l  movimiento neocardenista 

l a  oportunidad de conso l i da rse  pat-a tenet- v o s  y voto .  

Anteriormente ( an t es  d e  l a  formación d e l  movimierito 

neocardenista)  estos p a r t i d o s  habían mantenida una postura 

bas tante  d i s c u t i b l e  e n  cuanto a su r e l a c i d n  con e l  PRX. M&s t a r d e  

se c o n v e r t i r í a n  en  apayo e fec t ivo  de l  movimiento neocardenista.  

' Este f endmeno  cred un "sismofi1 e n  l a s  e s t ruc turas  f o rmales  de l  PRI 

ob l i gdndo l o  de manera e s t r a t & g i c a  a buscar nuevas s a l i d a d  a su 

cr is is  in te rna ,  cosa  que f i na lmente  logra .  

E l  esquema de l a  e f i c a c i a  s imb6 l i ca  en s u  decadencia ha 

de jado  un hueco, y e l  cardenismo ha ven ido  a cubrirlo. 

Cuauht&moc Cárdenas, en t& t -m inos  s imbó l i cos ,  que son 10s que 

nos in t e r esan  e n  este t r aba j o ,  tiene l a  f i l i a c i d n  exac ta ,  e l  

nombre p r e c i s o  y e l  a p e l l i d o  c l a v e .  Aparece ademAs, e n  un  momento 

e n  que n o  Qnicamente se presenta  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  hueco, sino 

i 
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un reclamo social, un imperativo global por cubrir ese hueco. 

Finalmente e% asi como Se configura la creacidn de una nueva 

cultura polt'tica en México, manifestada a travcls del 

camportamiento electoral de 1988; lo que significa que en plena 

crisis de legitimidad, quienes antes brindaban lict apoyo al regimen 

dentro de la cultura de tipo "clientelar", tendían a retirat-lo 

absteni&ndose, y quien antes se abstenía por no encontrar un canal 

adecuada a su estilo de participacidn, de corte más democvático, 

respondid asistiendo a las urna5 en un intento par ejercer a 

través de este medio, una presidn más efectiva para obligar al 

r&gimen a auta-transformarse en sentido democrático. Sin embargo, 

un sistema que ha sido confeccionado para dar cabida a un tipo de 

participaci6n corporativa, e incompatible por tanto con uno de 

tipo democrdtico, no puede resentir fuertes cambios 'en la& pautas 

de participacidn ciudadana. 

El resultado en las elecciones de 1988 rebasd las 

expectativas del momento con una votacidn para el PRI m u y  menot- de 

la esperada. Lo inusitado fue un supuesto triunfa de Cuauhtemoc 

C&r denas frente a ->u5 cont r i ncantes que, aunque no t-econoc ido por 

lar; autoridades electorales, sembrd la duda de la legitimidad del. 

proceso en conjunta, y de la autenticidad de la victoria 

prilsta. Si el triunfo del candidato neocardenista fue real o no, 

es algo cuya discusión queda fuera de este trabajo. Lo importante, 

en términos de la cultura política mexicana, es que buena parte de 

la ciudñdania Io dio por probable. 

La cuestidn no fue entonces solamente el de si hubo fraude 

electoral Q no, (cosa normal en nuestra historia política), sino 

que con t i1 se invertían los resultados de los ccrmicios. Y sabre 



todo, que el voto apositot- podla derrotar al partida oficial. 

Otro punto que es necesario retomar, es que este fendmeno del 

resquebrajamiento de la eficacia simbdlica trajo como resultada no 

s610 el resurgimiento de un nuevo mavimientei social, sino la 

reformulacibn de las formas simbólicas del F R I ,  coma una salida 

estrat&gica para salir de la ruptura ideoldgica internad que 

sufria. Todo esto a venido a completar la creacibn de la nueva 

cultura politica que hoy conocemos. 

En fin, C. Car-denas, simbolizó también el reclamo de 

democracia que tanta Fuerza habla adquirido- Era el cambio 

politico dentro de la continuidad de la nacibn y del estado yr por 

ser el cambio fue l a  posibilidad de la democracia. Ademds C. 

Cdt-denas comenzó a pr-esenat- fuerza y por- lo tanto a constituirse 

como opción crelble. La fuerza gana a la fuerza y la fuerza 

legitima la creencia y el mito. 
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Para que nuestra i n v e s t i g a c i ó n  se apoyara en un marco 

contex tua l  y temporal se de c i d i ó  e l abo ra r  una c r ano l o g l a  d e  los 

hechos h i s t d r i c o s  que  se presentan e n  t a rno  a l a  f i g u r a  d e  

Cuwuhtémoc Crirdenas, y sus prop ias  acc i ones  y dec larac iones ,  

Abarcando una e tapa  temporal que arranca desde l a  f u s i c i n  d e l  

P a r t i d o  Mexicano S o c i a l i s t a  con e l  F ren te  DemacrAtico Nacional ,  ya 

que agrupaba a pat-t idos como el  PPS, e l  PFCRNy e l  FARM (junio-€38) 

hasta f i n a l e s  d e  año e n  e l  que ya se estaba creando e l  nuevo 

p a r t i d o  (FED) y se empezaba a d i s o l v e r  e l  F r en t e  Democr6tico 

Nacional.  

E l  hecho d e  q u e  se h a l l a  e l e g i d o  este pe r i odo  temporal se 

debe a que d e n t r o  d e  este, se l l e v a r on  a cabo las campañas 

e l e c t o r a l e s  y las e l e c c i o n e s  p r e s i d enc i a l e s ,  e n  donde se v e  e n  

toda  su magnitud los procesos  simb6licocl que a nosotros nos 

interesan.  Es  también despues de  l a s  e l e c c i one s ,  con l a  

cons i gu i en t e  c a l i f i c a c i d n  p r e s i d enc i a l  y l a  i n s t a l a c i ón  d e  l a  

ciimava d e   diputado^, e n  donde se puede observar  l a  disputa 

s imbó l i ca  por l a  consecusidn d e l  poder. 

No nos aventuramos a indagar e n  los o r í g enes  d e l  movimiento 

carden is ta ;  no porque n o  resulte in t e r esan te ,  n i  porque no se 

manejen cues t i ones  simbcil i c a s  importantes, sino por  razones  de  

d e l im i t a c i dn  d e  nuestro  campo d e  e s t u d i o  y porque consideramos que 

e n  e l  p e r i odo  que escogimos se dan io5 procesos  simbciliccic, d e  una 



forma mds rica y con mds claridad. 

La manera en como pt-ocedimos metodoldgicamente para real izar 

la cronología es como sigue: 

A) Decidimos basarnos en la infot-macidn del periddico “La 

Jornada” porque era ahí en donde había más información con 

respecto al proceso electoral. Ademds de articulos periodisticos 

y trabajos de investigacidn que nos sirvieron de anAlisis. 

B> En primer lugat- extrajimos todas las noticias que 

tuvieraan que ver con el proceso de las elecciones. (De ccialquier 

institucidn o de cualquier partido politico). 

C) Seleccionamos ademds aquellas noticias que hicieran 

refet-enc ia a Cuauht&mac Cdrdenas, o aquellas que estaban 

relacionadas con el cardenismo. Mds  tat-de se realizd otra 

seleccidn en funcidn de la relevancia de aquellas. Relevancia que 

se hizo evidente desde el momento en que esas noticias 

significaban cambios o rupturas de pautas de accidn; Asi como 

tambihn declaraciones de importancia en las que eje notaba 

claramente un gran significado cimbcjlico. (SigniFicado que 

nosotros asignamas desde nuestra perspectiva tebrica) . 
DI Tambidn seleccionamos aquellas naticias que fueran una 

contestacidn a las elecciones cardenistas, o fueran a51 mismo una 

provocac i dn o amenaza a aquel los. 

E )  Can todas estas noticias, se procedid a hacer una síntesis 

de cada una de ellas y resumir en unas pocas frases lo mAs 

importante de cada declaracidn o informacidn. 

F) Se pudo constatar, por otra parte, que conforme se 

avanzaba en la cronologlla surgian constantes simbdlicas a las que 

se les daba extrema importancia por 5u papel significativo en el 



proceso  e l e c t o r a l .  A s í  se v e í a  insistir e n  l a  l e g i t im idad  p o l í t i c a  

en base a l a s  elecciones l imp ias  y transparentes;  así como e l  

temor d e  que se r e p i t i e r a n  los f raudes  e l e c t o r a l e s  q u e  e n  casi 

t odas  l a s  elecciones a n t e r i o r e s  se habían v i s t o .  

Tambien se hicieron a lus i ones  constantes a l a  l e g a l i d a d  

imperante como forma v d l i d a  de l l e v a r  a cabo e l  proceso  e l e c t o r a l .  

Otras constantes  de tec tadas  fueron: ~ 

Cancer t a c  i dn I autor  i t a r  i smo, v i  o 1 enc i a  d i  4 l ogo ,  cambios 

democ r d t  i cos, unidad, o r gan i zac i ón  popular,  1 i ber tad,  

I r a c i ona l i dad ,  to leranc ia ,  etc. Símbolos t odos  e l l os  que tu v i e r on  

I I 
una resonancia popular muy diferente a como comunmente se mane jan 

por- e l  pat-t ido o f i c i a l .  

Ahora b i e n ,  t odos  estos elementos que hemos mencionada 

anter io rmente  nos s i rven para v i s u a l i z a r  e l  usa, o los ~tsos 

p r i n c i p a l e s  de e s t a  c rono log ía .  

En primer lugar  l a  c r ono l o g í a  nos s i r ve  como punto de  

arranque metodolcigico, para v i sua l i za t -  de manet-a g l o b a l  e l  

fendmeno de estudio. 

j 

i 
En segundo litgar, nos permi te  ccinte:.:tual i z a r  e l  proceso  

e l e c t o r a l  de 1988. Esto nos a u x i l i a  e n  l a  e l abo rac idn  y 

c a r a c t e r i z a c i d n  de  los elementos que conforman l a  cu l tu ra  

p o l í t i c a ,  espsc í f i camente  l a  cu l tu ra  p o l í t i c a  de Mexico. 

En t e r c e r  lugar  no-; canduce en l a  t r a y e c t t o r i a  p o l l t i c a  de un 

s~iceso. Esto nos permi te  pro fund izar  el problema detal ladamente. A 

t r a v b s  de  l a  t r a y e c t o r i a  de  un f endmeno  e n  concreto, l a  r e a l i d a d  

se nos presenta  de  manera m&s ordenada, permi t i endo  el  uso de 

alguna herramienta metodoldgica. 

I 



En cuar to  lugar-, a lgunos de los s ímbolos p o l í t i c o s  que mds 

ade lan te  mencionaremos, podremas encon t ra r l o s  a l  i n t e r i a r  de  l a  

misma ct-onología y r e l a c i a n a r l o s  con un contexto que p e rm i t i r&  

cancocer l a  l d g i c a  in t e rna  de cada uso simbcilica. 

Esto no s i g n i f i c a  que l o  anter io t -  sean l a c  Qnicci5 usos d e  l a  

c rono l og i a .  Desde nuestra p e r spe c t i v a  metodolcigica, estor, fueron  

los de mayor i n t e r & ,  aux i l i dndo l o s  de otros p o s i b l e s  usos que 

puedan s u r g i r  a l a  l a r g o  d e l  t r a b a j o  de inves t i gac ibn .  

A cont i nuac i 6n desc r i b i  remos crono l  dg i camente los hec has 

ocur r idos  t"e#erentes a l  movimiento "neocardenista".  

Esta c r ono l o g l a  e s t a  e laborada  e n  base a io5 encabezados de 

l a  primer pbgina de los p e r i ó d i c o s  de l a  jornada. 

D I A  JUNIO 

2 Ofrece C. Céirdenas mod i f i ca r  l a  plataforma e l e c t o r a l  para 

ampliar 

l a  unidad y f o r t a l e c e r l a .  

4 D i m i t e  Heberta C a s t i l l o  de l  FMS. Cárdenas acepta  y es v i r t u a l  

cand idato  de ese par t i do .  

5 En CSirdenas el e s p í r i t u  de  su padre i d z a r o  C. Heberto 

Cast 11 lo. 

6 E l  pueblo encontrar& 10s recurbjcts para imponer su tr iunfo: C. 

Cirdenas. 

8 Cdrdenas, cand idato  d e l  PMS, l lama a f o r t a l e c e r  l a  a l i anza .  SE! 

abren caminos a l a  convergenc ia  democrdtica de  1.35 f u e r z a s  

r e v o luc i ona r i a s  d i c e  Heberto C a s t i l l o  y l lama a R. I ba r ra  sumarse 

a l a  unidad. 

9 P i d e  Cdrdenas que t oda  l a  opos i c ibn  v i g i l e  e l  p roceso  de 

I 



I 

computo e l e c t o r a l .  A l e r t 6  sobre  l a  p o s i b i l i d a d  de f r aude  

siofist icado. 

12 S a l i n a s  se opone a cambios rad i ca l e s .  Acordd el PRT sostenet- 

l a  candidatura d e  Ibat-ra D e  P iedra .  Denuncian impresi6n 

i r r e g u l a r  de bo 1 etas; e 1 e c t  o r a l  es. 

15 S a l i n a s  prev& un triunfo mayor i t a r i o  pero no t o t a l .  No  habrd 

llamado a l a  v i o l e n c i a ,  mas no se permi t i rdn  fraudes:  C. Cdr-derias. 

16 La lucha por l a  l e g a l i d a d  e l e c t o r a l ,  l o  p r i o r i t a t - i o  ahora, 

dice Cdrdenas. P lantea  una reforma a g r a r i a  t o t a l  

21 Sa l inas  56%, Cdrdenas 23%, y C l b u h t i e r  19% segQn Gallup. 

.-bT C.-. Llama Céirdenas a defender e l  v o t o  y l l e g a r  hasta donde e l  

pueblo  quiera .  Dice que se prepara un f r aude  e l e c t o r a l .  

24 C. Cdrdenas: No negociaremoti con l a  voluntad popular d i j o  e n  

un m i t i n  en ciudad Neza. 

26 Elecciones l e g a l e s  pat-a un  gob ie rno  l e g i t imo ,  p i d e  Cdrdenas. 

T e r m i n o  s u  campaña e n  e l  zdca l o  an t e  200 m i l  p a r t i d a r i o s .  

3:) Llama Cdt-denas a " j i i garse  todo"  e n  e s t a s  e l e c c i o n e s  en un 

m i t i n  de Nacicalpan ante  IS  m i l  pa r t i c i pan tes .  

DI4 JULIO 

S Asesinan a l  d i r i g e n t e  d e l  FDN Franc isco  Q\ ando H. C. Cdrdenas; 

lo5 responsables  d e l  crimen p o l i t i c o  d e  alguna manera eiitln 

vinculadocj sectores o f i c i a l e s  y a l  proceso  electoral. 

b Los mesicanas e l i g e n  hoy pres iden te  y l e g i s l ado res .  E l  PRI 

af irm6 que estd e n  cond ic iones  de ade lantar  c i f r a s  hoy mismo. 

La opociicicín asegura que e s t a r d  representada e n  t odas  l a s  

, 

i 

t 

k 



c a s i l l a s ,  38 m i l  m i l l one s  pueden acud i r  a vo tar .  

7 PRI:  T r iun f o  contundente; Fraude dice l a  opos ic idon.  La 

vo tac idn  mcis a l t a  e n  la. h i s t o r i a  d e  M&xico. 

8 Termin6 l a  &poca d e l  p a r t i d o  práct icamente bnico: Sa l inas .  C. 

Ccirdenas d i o  c i f r a s  p a r c i a l e s  de 3905 c a s i l l a s  d e l  D.F. y es tadas  

d e l  pa is :  PCRN 54% F'RI: 24% PAN: 17%. 

CFE: Las dec la rac i ones  sobre  r e su l t ados  e l e c t o r a l e s  carecen  d e  

fundamento o f i c i a l .  Caida d e l  s istema de cdmputo d e  l a  CFE. 

9 E l  PR I  t r i u n f d  y se defenderci con l a  mov i l i t a c idn :  D e  l a  Vega. 

In t en ta rá  hay e l  PRI a l t e r a r  t odos  105 resul tados :  C. 

Cdrdenas. 

Resultados p a r c i a l e s  d e  16 es tados  con 4044 c a s i l l a s  y 28 

millones de electores seqdn el  FDN: PFCRN 43.6%, P R I  29.1%, 

PAN 21.9%. 

10 Asegura C. Cdrdenas que gan6 l a  eleccidn p r e s i d enc i a l ,  d i c e  

basarse en informacien d e l  gob ierno:  d i j o  que de empeñarse e l  

gobier-no en un f raude  e qu i v a l d r í a  tkcnicamente a un g o l p e  d e  

estado. 

Hay una p lena  c e r t e z a  en  el  triunfo de  Sa l inas :  Lug0 G i l .  E l  

PBI t i e n e  da tos  de  54 m i l  c a s i l l a .  

11 C i f r a s  o f i c i a l e s  CFE: D e  95 distt- i toc i  computados, l a  opas i c idn  

t r i u n f o  en  16. PRI: Sa l i nas  5610 pe rd id  en  dos entidades. 

C. Ccirderias: Las  c i f r a s  que se han dado t i e n e n  poca 

cr-edi b i  1 i dad. 

12 PRI: Sa l i na s  ya gand. C. Cdrdenas; E l  pueblo no admi t i rd  el 

engaño n i  aceptar& un gob i e rno  que surja d e l  fraude. 

Una g ran  farsa en Mexico destaca l a  prensa española. 

13 MMH: Se  abre  una nueva e tapa  d e l  s istema p o l i t i c o ,  ca1 i f " i ca  de 



histdrictr, e l  proceso  e l e c t o r a l .  Este ha sido conforme a l a  

c ons t i t u c i dn  y l a s  leyes j ,  ordenado, p a c i f i c o  y l impio.  

FDN y PMS convocan a l a  mov i l i z a c i ón  nac ional  e n  l a  lucha pot” 

l a  l e g a l  idad. 

14 Po rcen ta j e s  o q i c i a l e s :  FAN 17,,07’X, FDN-PMS 31. .IS%, P R I  5C).36%. 

Diputados: F R I  260, oposicicin: 240, senadores PRI &I9 

ca rden i s tas  4 ?  Sa l  inas 9 m i  1 lones, Céirdenas 6 m i  1 lones, 

Clauht let- 3 m i  1 lone5 

FRI :  Los comic ios  méis l imp ias  de l a  h i s t o r i a .  

PAN: E l e c c i one s  no l e g i t i m a s  y c i f r a s  no v á l i da s .  

PFCRN: Por anomalías e n  1(?6 d i s t r i t o s  Eje verA l a  p o s i b i l i d a d  

de  repetir l a s  e l e c c i one s .  

C. cdrdenas: E l  f raude  no Eie impondrci, tenemos e v i d enc i a s  que 

no ganci e l  candidato  a f i c i a l . M a n i f e s t a c i ó n  Cat-denista e n  e l  zbcalo.  

15 Respecta a l a  p lu ra l i dad  p o l i t i c a ,  o f r e c e  Sa l inas .  Podt-ia 

romperse l a  l e g a l  idad c ons t i t u c i ona l ,  a d v i e r t e  C. Cdrdenas. 

I6 Organizac idn Qnica, p i d e  C. CArdenaB a c;us p a r t i d a r i o s ,  

conse rva r i a  e l  nombre d e  F r en t e  Democrático Nacional.  

17 Concentt-acidn de Car-denistas e n  el zdca l o  ( l l e n a  l a  p l a za  d e  

l a  c ons t i t u c i ón ) .  Defensa d e  l a  l e g a l i d a d  y d i a l o ga  propuso C. 

Cdrdenas. 

18 M i t i n  e n  l a  p l a z a  Hida lga  de  Goyoaccin. C. CdrdenaFi d i j o  que si 

existe vo luntad p a l i t i c a  d e l  g ob i e rno  se puede  r e v i s a r  l a  vo tac i ón  

d e  14 e s tados  e n  donde el ,+raude fue bruta l .  

FRI:  A t r i b u i r s e  8 v i c t o t - i d s  e l e c t o r a l e s  que no der i van  de la 

recepcicjn y computo de las  votos es una a c t i t u d  i r responsab le  y 

ant idemocrát i ca .  

! 
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19 La conducta d e l  FRL puede provocar v i o l e n c i a  cont ra  el pueblo, 

sostiene el PMS. 

20 C. Cdt-denasi D i i l o g o  y concer tac idn  s i  se reconoce e l  t r i u n f a  

popular ,  se csjcimat-on v o t o s  a l  PRI y se descontaron a l a  opos ic idn .  

21 M i t i n  de  25 m i l  personas ca rden i s tas  e n  Acapulco. C. Cirdenas 

no  descar ta  cierres de caminos y tomas de e d i f i c i o s .  Van 464 

recurc)os de que ja  e l e c t o r a l  en el t r i buna l  e l e c t o r a l .  

r(r( LL~L Aprobd l a  CFE 39 constanc ias  de  mayoría para diputados, 33 

corresponden a l  PRI y el resto a opos i t o r es .  

Tribunal:  improcedentes 35 recc~t -so~ ;  de queja. 

23 La lucha e l e c t o r a l ,  para  r e d e f i n i r  e l  rumbo d e l  país: Agu i l a r  

Talamantes, no  es p l e i t o  entre S a l i n a s  y Cárdenasb d i j o .  

24 E l  l i d e r  d e l  PPS d i ce  que t-econacer que gand C. CArdenas, 

Onica negoc iac idn  pOeilble9 además a d v i e r t e  una probab le  

s i t i r a t i dn  de ingobernab i l idad ,  e l  momento mriej d i f i c i l  d e sde  

1910. 

\ 

Acuerda e1 PAN una a l i a n z a  con el  FDN pat-a defender el voto .  

25 C d l o  hay dos caminos: Democracia o v i o l e n c i a ,  d i c e  R i n c d n  

Ga l l a rdo  (PMS), e l  6 de ju l io  lo5 ciudadanos optaron por e l  

primero. 

C. CCIrdenas: E l  gobierno: esta optando pot- e l  au to r i t a r i smo  y 

l a  

26 Rev i s a r  los r e su l t ados  e l e c t o r a l e s ,  base d e l  d id l ogo ,  d i c e  

Muñoz Ledo. 

v i  a 1 enc i a I 

I r r e sponsab l e  l a  a c t i t u d  d e l  FDN y de C. Cárdenas r e i t e r a  l a  

CNOF. 

La opos i c idn  q u i e r e  a s a l t a r  e l  poder, a f i rma JimQnez Morales 

(CNQP f 

I 
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27 E l  p r e s i d e n t e  d e l  FAN demanda nueva e l e c c i b n  p r e s i d enc i a l .  

29 C. C&rdenas: Depurar e l  proceso  a6n pos i b l e ,  aceptar4  pruebas 

e n  CLI c a 17t Y a = 

31 C. Cdrdens: No habt-d t ransacc iones  e n  lo  bcisico d i j o  e n  e l  

foro  de s i n d i c a l i s t a s  en defensa d e l  voto y l a  l e g a l i d a d  

c ons t i t u c i ona l .  

CNC: Deben reconer der ro tas ,  no sdlo avances 

opa% i c  i ón. 

D I A  

1 P i d e  C. Cdt-denas a l  e j t - r c i t o  set- garante  de l a  

(Muv i l i z ac idn  e n  l a  comarca lagunera, Coahuila) .  

los d e  l a  

l e ga l i dad .  

E l  t r i buna l  de l o  contenc ioso  ha dado curso  a l  52% de  l a s  

que jas .  

Afirma e l  PAN que t-ectnid 1 m i l l c j n  6 W  m i l  f i rmas  por  nueva 

e l  e cc  16 n p r e s i d enc i a l .  

2 Cdrdenas c o l aba ra r i a  con el  gob ie rno  si este propone cambios 

democrdticos. 

'T .-' No se rechaza e l  d id i ogo ,  p e r o  tampoco se ccsmerciat-4 con e1 

su.f"t-agio, dice e l  FDN. Descarta C. Cdrdenac lanzar candidaturas 

conjuntas  con e l  PAN. 

4 R e i t e r a  C. Cdrdenas l a  demanda d e  que se d&n a conocet- los 

r esu l t ados  de  25 m i l  c a s i l l a s .  Propuso que se r e a l i c e n  apagones 

desde  e l  14 de  agos to .  

5 C. C&irdenaEj, Clacihtiet- e Tbart-a, par l a  anulacidn de comic ios ,  

s i  no se c o r r i g e n  i r r e gu l a r i dades ,  i n s i s t e n  e n  no t-econcet- 

1 

, 
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autor i dades que provengan de e l e c c i o n e s  f raudulentas .  

6 Se  publ icardn los resjultados c a s i l l a  pot- c a s i l l a ,  asegurd 

B a Y 1 et t. 

Fa lsa  que est& ex t r a v i adas  las t o t a l e s  de 25 m i l  c a s i l l a s .  

7 Acusa D e  La Vega a l a  opos i c idn  de a l en t a r  un c l ima  de  

i n e s t ab i l i d ad .  "Absurdo i n ca l i . f i c ab l e "  anular l a s  e l e c c i one s ,  

dice, l a s  denuncias de qraude, provocadoras e i t-r-esponcablesi. 

0 No p e r m i t i r á  el gob i e rno  q u e  recut-t-a a l a  v i a l e n c i a ,  grupos 

o p o s i t o r e s  buscan l a  con+rontacianzPRI. 

Muchos miembros d e l  p a r t i d o  o f i c i a l  seguir-An l l e gando  a l  

FDN: C. Cdrdenas. (miles d e  e l los erjtcin inconformes can el 

fraude) .  

9 Nadie padrd d e c i r  que el  FDN l lama a l a  v i o l e n c i a ,  r e p l i c a  C. 

Cdrdenas. 

Se habla de concer tac idn  p e r o  no sabemos s ob r e  que qu ie ren  

hacer lo .  

C l o u h t i e r :  n o  hay acuerdo i d e o l d g i c o  can C. Cárdenas pe ro  e n  

l a  cámara de diputados habrd l a  necesidad d e  agarrarnos l a  

mano. 

1 0  Rechaza el PRI l a  "Declaracidn de l a  democracia" de l a  

opos ic idn ,  es c o n t r a r i a  a l a  l e g a l i d a d  y busca l a  

canf rant ac  i dn. 

Se r e t i r a r o n  t odos  los p a r t i d a s  de  opas i c idn  de l a  sesidn de 

l a  CFE. 

12 AQn es tiempa de  l imp ia r  l a  elecci6n, r e i t e r a  C. Cárdenas, 

r e u n i d  a 13 m i l  s impat i zantes  e n  Guadalajara, a l l i  d i j o  que 

demandar& ante l a  PGR que De La Madrid y B a r l e t t  presenten los 

r esu l t ados  de  25 m i l  c a s i l l a s ,  si no l o  hacen se promoveu<s; un 



(I 
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j u i c i o  p o l í t i c o .  

13 Para negoc iar ,  p resentar  a c t a s  y t-econoret- tr iunfos y der ro tas :  

P R I ,  n i  c l aud i ca r ,  n i  in t imidar ,  p l an t ea  Camacha. 

CFE: P R I ,  234 diputados; F A N ,  32; FDN, 215 se neg6 constanc ia  

a 13. 

C. CArdenas af irmó que l a s  f u e r z a s  democrdticas r e a l i z a r é h  a 

p a r t  i r  de l  prdximo 15 e l  plantdn f rente  a l a  rdmara de 

d i  put a dos par a e x i g i r  reconocimiento a l  voto popular-. 

14 Acuerdan 5 p a r t i d o s  r e spe t o  mutuo e n  e l  c o l e g i o  electoral .  No 

se r e q u i e r e  l a  f u e r z a  p6b l i c a  e n  San Ldzaro. 

No hay voluntad p o l í t i c a  d e l  gob i e rno  para depurar l a s  

E? 1 e c c  i ones : C.Cdt-denas, ce deben cote jar -  c i f r as  de  45mil 

c a s i l l a s .  

15 Prdrroga  a l  pac to  s i n  aumentos s a l a r i a l e s ,  t i p o  de cambio y 

t a r i . f a s  p6b l i c a s  congeladas. 

E l  FDN r e a l i z d  l a  jornada por el r e spe t o  a l a  voluntad papular 

con mítines y marchas e n  l a s  16 de l egac i ones  d e l  D.F. 

16 Clspero debate d e  15 horas e n  l a  i n s t a l a c i d n  d e l  c o l e g i o  

e l e c t o r a l .  

P lantdn f rente  a l  p a l a c i o  l e g i s l a t i v o .  M i t i n  con 5mil 

pe r  sanaB. 

17 Pre tende  l a  aposicicin romper e l  orden y l a  l e g a l i dad ,  d i c e  e l  

F R I ;  fa lso ,  que f a l t e  infot-macidn de ZSmil c a s i l l a s .  

113 Voluntad democrdtica, no amenazas, reclama el FDN. E5 l e g í t i m a  

l a  p r o t e s t a  ciudadana, informa l a  comicticin p o l i t i c a .  

19 No es deseab l e  que 5e anule  l a  e l e c c i d n  p res idenc ia l :  

C. Cdrdenas e n  l a  UNAM, propone un muestrec-, para obtener los 

1 



r esu l t ados  r e a l e s  de l  ¿ de julio. 

20 E l  c o l e g i o  p ed i r d  a c t a s  e informacidn a a l a  CFE. Ning6n caso  

d i s cu t i d o  ayer  e n  San L4zaf-a. 

CL ~1 " inexac to "  que la informacidn e l e c t o r a l  est& incompleta: CFE. 

R e s ~ i l t a d o s  d e  cada c a s i l l a ,  en f echa  pt-dxima. Insiste l a  

opos i c idn  e n  que se abran los paquetes e n  los que haya dudas;. 

E l  gob ie rna  tiene miedo de " l imp iar "  el proceso  e l e c t o r a l ;  

C. C&rdenas. 

LLuvia, gat-nachas y mi-tsica e n  e l  plantdn de San téizara. 

Cientos quer ían  pasar a l a s  t r ibunas.  

22 Se i n s t a l a r &  l a  cdmara con los aprobados hasta el 24, d i c e  e l  

PRI 

E l  c o l e g i o  s610 l l e v a  28 dictdmenecs r e sue l t o s ,  a b r i r  los  

paquetes demanda r e i t e r a d a  d e  l a  opos ic ión ,  tres pe l o t ones  de l  

r eg im ien to  de i n f a n t e r í a  se a l inea ron  en l a  entrada d e  l a  

bodega donde se guardan 105 paquetes e l e c t o r a l e s .  Renuncia l a  

p r es iden ta  d e l  PFCRN e n  Tabasco y se une a l  PRI .  

C.Cdrdenas: es f a l s o  que se hayan dado 105 resul tados .  

23 54 casos  aprobados aye r  en e1 c o l e g i o  e l e c t o r a l  de l a  c&mara. 

Entregd l a  CFE los r e su l t ados  de l a s  54642 c a s i l l a s .  

Demandó C.Cciirdenas 5e e s c l a r e z ca  e l  a s e s ina t o  de 4 e s tud ian tes  

s impa t i zan tes  de l  FDN. 

24 Acordd el c o l e g i o  e l e c t o r a l  d e c l a r a r s e  e n  sesibn permanente. 

(Se neces i tan  aprobar 500 miembras) . 
E l  a s e s i na t o  de los jdvenes, s i n  mdvil p o l i t i c o  a f i rma 

Obrador, d i r e c t o r  da l a  PJDF. 

25 Impugna l a  opas i c idn  l a  a c t i t u d  prilcjta en  e l  c o l e g i o  

electoral. 
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Cerraron l a s  ga lev íae j  e n  San Ldzaro. 

26 S in  apos ic idn ,  l o a  p r i l c i t a s  aprobat-an 23 dictdmenes, abandono 

d e l  recinto de  San L4zaro en l a  madrugada. 

28 &cuerda para aprobar 83 casos s i n  d i s i u s i dn  y acabar a tiempo. 

Cumplid 12 d i a s  e l  plantdn ca rden i s ta  en San LCizat-o. 

C.Cárdenas p i d e  verac idad  e n  e l  sexto in+orme de MMH. 

30 PRi, 234 diputados de mayoria; PAN, 38; FDN, 28. Con vo tac idn  

d i v i d i d a  dec laran  senadores electos a Muñoz Ledo e I q i g e n i a  

Martinez.  

Si La mayoría p r i l s t a  elabor6 y apr-obd el dictdmen de .los 

plur inominales.  Toda l a  oposicicin voto e n  con t ra  de l o  que 

cansiderd una infamia. F ina l :  PR1,260 diputadas; FDN, 139; PAN, 101.  

D I A  SEPT I EMBRlE 

1 Se insta16 e l  congreso; llama e l  PRI a reqormar l a s  

i n s t i t u c i one s .  Cdt-denas propone a Sa l i na s  l a  revisibn Coman de 

unas 1000 c a s i  1 l a s .  

I i 

P id e  d i d l o g o  p6b l i co ,  encabezd un m i t i n  i o n  miles d e  

s impa t i zan tes  en el D.F. (manumento de l a  r e vo luc idn  -zdcalo). 

2 Aspet-a p r o t e s t a  de l a  opos i c idn  en e1  Ciltima informe de MMH. 

Orden  y t o l e r a n c i a  p i d i d  MMH. E l  p r es iden te  fue interrumpido 

12 veces. 

I n s t a  dé- nueva e l  p res iden te  a p r a c t i c a r  prudencia y 

t o l e r anc i a .  No d e j a r s e  a l t e r a r ,  p i d e  a su gab ine t e  y 

T 
.J 

gobernadores. 

4 E l  PRI r-echazb a t r a v g s  d e  l a  CNOP a l  planteamiento de  



C. Cdrdenas de que se revisen p6blicamente lac; a c t a s  de 1 0 0 0  

c a s i l l a s .  

7 No se m o v i l i z a r a  e l  FDN hasta que se c a l i f i q u e  l a  e l e c c i d n  

p r e s i d e n c i a l .  

9 Enkrgica rechaza de l a  opos ic idn;  ap lazan e l  debate para l a  

ta rde .  Dictámen que dec lara  p res iden te  a S a l i n a s  de Got-tari. 

1 0  Sigue  el debate;  abn n o  hay p res iden te  electo. La opasic i t jn 

mantiene su rechazo  al d ic tamen.  En un r a l l e j d n  de v i o l e n c i a  

p r e t e n d e  l a  apos ic idn  poner a l  p a l s ,  d i c e  e l  PRI.  

12 LLama CAt-denas a fot-talecet- y ampliar l a  organ i zac idn  popular,  

l a  lucha na ha conc lu ido  y e l  tr iunfo l l e g a r á  pronto.  

15 LLama CLirdenas a formar el p a r t i d o  que nacid e l  6 de j u l i o .  

Unos l ( lOmi1 s impat i zantes  e n  e l  zbca lo ,  demanda a S a l i n a s  de 

que renuncie. 

21 Cdrdenas llama a c o n s t i t u i r  un  nuevo organismo p o l i t i c o  con l a  

a ~ t s e n c i a  d e l  PARM, PPS, y d e l  PFCRN, cuya tendenc ia  sea 

democrdtica, nac i ona l i s t a ,  a n t i i m p e r i a l i s t a .  Propone una reforma 

f i s c a l .  

26 Cdrdenac, descar ta  l a  p o s i b i l i d a d  de c r e a r  un p a r t i d o  6n icoF  

subs i s t i endo  a s i  e l  FRN. 

28 Cárdenas p l an t ea  l a  p o s i b i l i d a d  de c o n v e r t i r  a l  FRN e n  una 

f ede rac idn  y buscar un nuevo acuerda i d e o l b g i c o - p r ~ g r a m d t i ~ a  que 

d& unidad a su acr ibn.  

c 

DIA OCTUBRE 

4 C.CArdenas se pronuncia e n  f a v o r  d e  que se suspenda el  pago 

por e l  s e r v i c i o  de l a  deuda externa,  para r e i n i c i a r  e l  

h 



de-iarrol l o  econcimico. ( m i t i n  e n  po lanco )  

22 Cdrdenas f o rma l i z a  e l  pat-t ido d e  l a  r e vo luc idn  democrática, 

para fundar una cu l tu ra  p a l i t i c a  de l i b e r t a d ,  r ac i ona l i dad  y 

t o 1 e r a nc i a . l a  unidad 

p a t r i ó t i c a  y de l a  cons t i tuc iona l idad" .  

"Construir e l  p a r t i d o  de l a  demact-acia, 

D I A  NOV I EMsRE 

21 Concertac idn para r e c ons t ru i r  a l  p a i s  propane Cdrdenas: se 

t r a t a  de  v o l v e r  a 1a5 'v ías  d e  l a  c ons t i t u c i ona l i dad  para que  

e l  p u e b l o  

26 

sobre  el cdd i go  e l e c t o r a l .  

f u e r z a s  p o l i t i c a s  d e l  pa í s ,  

forma de l e g i t i m a r s e  es a traviss d e l  su f rag i o " .  

F'rablema-i a discusidn: 

exprese  su reconoc imiento  y a s i  l e g i t ime .  

Cárdenas acepta  e l  d i á l o g o  propuesto pot- Sa l i na s  para d i scut i t -  

"Nos i n t e r e sa  e l  d i d l o g o  con todas  l a s  

no, sdlo con el  gobierno" .  "La Cinica 

Recuperar l a  l e g i t im idad ,  cambiar e l  cdd iga  e l e c t o r a l ,  

suspender e l  pago d e  l a  deuda ex te rna  y p r d c t i c a s  econdmicas 

desnacional izanteej. 

29 C.Céirdenas: es a t r a v é s  d e  los procesos e l e c t o r a l e s  como 

cambiardn l a s  cosas. 

3 . . .Ciudadanos l e g i s l ado r e s :  l a  f i rmeza  d e  nuestros  p r i n c i p i a s  

no di ha v a l i d o  l a  conf ianza de  los mexicanos, nunca los 

de  f r a LI da r em o5 ; e n  seña l  d e  p r o t e s t a  nos r e t i r a r emos  de  este 

DTA DICIEIW?E 



r e c i n t o  pat-a no  a va l a r  con nuestra p r esenc ia  l a  a f r en t a  que 

hoy se consuma. 

! V I V A  L A  LIBERTAD! 

!VIVFI LCI INDEPENDENCTA! 

I ! V I V A  MEXICO! 

Pa labras  pronunciadas por l a  diputada Marcela Lombarda 

representante  d e l  FDN, antes  de l a  toma de  pose - i idn  como 

presidente d e  l a  r epdb l i ca  de Car l os  S a l i n a s  D e  Gor ta r i  

i i  Cdrdenas cambia d e  e s t r a t e g i a  para convecer d e  su tesis 

democrdt i ca e n  l a s  E.U., aduciendo dos argumentos s e n c i l l a s :  

"La democracia e n  M&xico, que consiste e n  e l e c c i o n e s  l imp ias  y 

una p o l í t i c a  econdmica basada e n  l a  j u s t i c i a  s o c i a l ,  es l a  

me jot- g a r an t í a  d e  l a  e s t a b i l i d a d  po l i t i cza  d e l  p a í s ;  e n  cuanta 

a los d e t a l l e s ,  esos se vet-dn m4s ade lan te  con 105 exper tos ;  

&1 es un  d i r i g e n t e  p o l í t i c o ,  n o  e5 un e s tud ian te  graduado en 

eccinomía" . 
20 Girdenas %e veunici  con C louht i e r  para un debate sobre  l a  

mad i f i cac idn  d e l  ordenamiento e l e c t o r a l .  

23 Cdrdenas anuncio e n  nombre d e l  p a r t i d o  d e  l a  revolucicin 

democrdtica, l a  agenda para un debate nac ional  e n t r e  i gua l e s  

t ra tando  seis puntas:  

i Sufrag io  e q e c t i v o  2 Democracia e f e c t i v a  3 defensa de  l a  

soberania ,  l a  r i queza  y l a  e x i s t e n c i a  de la nacidn 4 Defensa de  

l a s  cond i c i ones  de v i da  d e l  pueblo mexicano 5 J u s t i c i a  6 

C o r  rupc i 6 n I 

24 F i j d  el FDN su postura para d i s c u t i r  l a  reforma e l e c t o r a l .  Un 

conjunto  de cond i c i ones  necesariac, que deben set- previamente 

aceptadas, para que 105 pa r t i da s  in t eg ran tes  d e l  FDN concurran al 

i 
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proceso  d e  d iscus ibn d e  l a  reforma e l e c t o r a l  (6 pun to s  antes  

mencionadas). 

26 E l  nueva p a r t i d o  PRD d e s a r r o l l a r &  e n  Enero una jornada 

nacional  de mov i l i r a c i 6n  popular pot- l a  defensa de 10s 

deirechos democrdt icos de l a  poblacicin y contra l a  p o l i t i c a  de l  

gob ierno.  

m ~ € 3  Impugn6 e l  FDN e n  el senado l a  l e y  de ingresos  de la 

f e d e r  ac i Cjn. 

X f i g en ia  Mart inez  (senadara d e l  FDN) externo su voto e n  cont ra  

de ley de ing resos  de l a  federac ibn.  

30 Miembros de l  FDN intentaron tomar l a  sede  d e l  gob ie rno  

michoacano pat-a que se d e s t i t u y e r a  en paquete a 32 a l c a l d e s  d e  

l a  ent idad,  pero esto fue impedido por l a  guardia de pa lac i o .  

Podemos observar  durante los meses de Junio-Julio,  por un 

, l ado  l a  desesperacidn d e l  PRI por querer  s e g u i r  manteniendo ~ L I  

c r e d i b i l i d a d  y pot- o t r o  se r e f l e j a  t a m b i h  una incansable  lucha 

por l a  l e g a l  idad e l e c t o r a l .  

E l  P R I ,  s i n  embargo, ade lanta  c i f r a s  como un intento de 

asegurar 5ii l eg i t imidad .  Y acli se adjudica  un " t r iun fa "  

mani festado e n  f r aude  e l e c t o r a l .  
I 

I E l  movimiento neocardenista va tomando f u e r z a  y a e l  se 

anexan otros ~rganir imos para sumat- Cuerza. 

En l os  meses de Agosto-Septiembre-Octubre se ca rac t e r i za ron  

pr inc ipa lmente  por  l a  gran a f luenc ia  de marchas y mítines e n  

deFensa d e l  voto ,  pues ya se vislumbraba el f raude  e l e c t o r a l .  A s i  

mas t a r d e  se dec la ra  a S a l i n a s  d e  Gor ta r i  p r es iden te  d e  los 



I 

Estados Unidos Mexicanoc. Esto ab1 i g a  a Cuauht&mcsc Cdrdenas a 

hacet- un llamado para  formar e l  p a r t i d o  que nacici el ¿ de Ju l i a .  

En l a s  Ctltimasi e t apas  de l a  c rano l og l a ,  NOVl@mbt-@-*iciembre 

ya Cardenas acepta  el dic i logo propuesto pat- Sa l  i nas  Para discutit- 

sobre e l  crjdigo e l e c t o r a l ,  pot- otro lada Cuatiht&mac C&t-denas se 

recine con C l o u t h i e r  para t r a t a r  problemas e i e c t o r a l e s .  

Finalmente se conso l i da  l a  creacicin de l  nuevo p a r t i d o  

ca rden i s ta  PRD, esto ocut-re e n  e l  mes de Diciembre 

Todo lo  a n t e r i o r  nos sjervit-d como contexto s o c i o - p o l i t i c o  

aunque no  c i t emos  formalmente l a  c r ono l o g í a  en l a s  dem6s 

cap i tu l o s ,  a lgunos datos  d e  e l los fueron tomados de e s t a  

c rano l og i a .  



CctPITULO I V  

LOS SIHBOLUS POLITICOB Y SU RELCSCION CON LA  CANDIDATüRCI DE 

CUCHIMTEHOC CCFRMNAS 

E l  6 de J u l i o  de 198Ei marcd un cambio en los procesos  

po l i t i cas i  d e  México; este cambio se d i o  en v a r i o s  aspectos:  e l  

surg imiento  d e  nuevas f u e r z a s  p o l i t i c a s ,  e l  cambio completa e n  e l  

abanica e lec tora l ,  y el i n i c i o  de una mayoria expresada e n  una 

soc i edad  c i v i l  a c t i v a .  En l a  lucha por el poder e l  PRI ya no es e l  

part ido-nacidn ( a l  menosi e n  las  pasadas elecciones) Hasta la f e cha  

e l  PRI no  solamente se ostentaba coma e l  gran p a r t i d o  de l  c en t ro  

p o l i t i c o ,  sino que se autoproclamaba como el p a r t i d o  que encarnaba 

los intereses e s e n c i a l e s  de l a  nacidn, t a n t o  para representar  l a  

amplia mayorla e l e c t o r a l  como pot- denominarse e l  heredero d i r e c t a  

de l a  i d e o l o g l a  conf igurada en l a  Independencia, l a  Refot-ma y l a  

Revolucibn.  "Se puede d e c i r ,  de manera genera l ,  que l a  p o l í t i c a  

d e l  s istema, mate r i a l i z ada  a l o  l a r g o  y ancho d e  l a s  más d i s i m i l e s  

formas o r g a n i z a t i v a s ,  se ha desenvuelto ba j o  l a  idea  de que e l  

poder es patr imonio  e x c l u s i v o  d e  los herederos de l a  Revolucibn".  

(Gut i é r r e z  1988: 39). Esto ha dado o r i g e n  a formas d e  

representac ión  s imbd l i ca  con una e f i c a c i a  i n d i s c u t i b l e  e n  cuanto a 

l a  c r eac i ón  d e l  consenso. D e  e s t a s  formas de representac ibn 

s imbó l i ca  se desprende l a  h i p c i t e s i s  q u e  queremos trabajar- a l o  

l a r g o  de este cap i tu l o :  

4 

HIF'OTESIS: E l  v o t o  a C. Cardenas e s tuvo  r e f o r zado  por:  

a )  e l  pasado s imbd l i co  d e l  candidato,  b)  por los simbolos 
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politicos que fueron utilizados en su candidatura. 

Para el desart-ol lo de esta hipbtesis nos auxiliaremos 

de algunas herramientas tebricas que nos proporcionan 4bner Cohen, 

Victor Turner y Clifford Geertz. 

Comenzaremos hacienda alusibn a un personaje que se manifest6 

bajo la bandera del nacionalismo y el patriotismo, en las pasadas 

elecciones presidenciales, asegctrando votos a su favor el dia de 

las elecciones. Nos estamos refiriendo especificamente a uno de 

loci candidatos a la pt-esidencia en las pasadas elecciones: 

Cuauht&moc Ccirdenas; surgienda as1 como un slmbolo revalorizado a 

tt-avt-s de las prActicas, de 5u imagen y de la misma coyuntura 

pol it ica. 

Si partimos de que un símbolo "...es una cosa de la que, por 

general consenso, se piensa que tipifica naturalmente, O 

representa, o recuerda algo, ya sea por la posesidn de cualidades 

anAlogas, ya sea por asociacidn de hecho o de pensamiento". 

(Turner, 1982: 21) podemos decir que en el pasada proceso 

politico, CuauhtBmoc Cardenas sintetizd todos esos elementos, a 

trav&s de la asociacidn y tipificacibn que tiene que ver no sblo 

ton status social, sino con algo muy importante: La cultura 

politica implicita en la ideologia y en la practica del 

nacionalismo revolucionario. Arnaldo Cdrdova ha señalado con 

i--ec;pecta al nacionalismo mexicano: 

I 

"No ;ie funda en el orgullo de raza,  cultura creencias, 

lengua, religibn y valores particulares de la vida, sencillamente 

porque tenemos varias raras, culturas, ct-eenc las, lenguas, 

religiones y conjunto de valores. Nuestro nacionalismo no se 



d e s a r r o l l a  d e  este sus t an t i v o  que como e x i s t e n c i a  r e a l  t odav í a  no 

acaba de  darse y s i g u e  incompleto: l a  nac i dn ,  s i gno  d e  verba que 

es accidn, que es voluntad d e  estado,  q u e  es consenso popular, que 

es h i 9 t a r i a  de maciaoi y ,  part icu larmente ,  h i s t o r i a  de l a  c l a s e  

obrera  mexicana, y que  s i g u e  s i endo  r e i v i nd i c a c i dn  de  l a s  mayorías 

neces i tadas :  nac i ona l i za r " .  (Cordova, 1985: 32-33) 

C.cardenas e n  su momento se c o n v i r t i ó  e n  el "m&>:irno" 

representante  d e l  "nacionalismo puro mexicano", desbancando a51 a l  

candidato  d e l  PRI con t odas  y sus ya t r i l l a d a s  tesis heredadas de  

l a  Revolución. E l  mismo C.Cdrdenas der;cubre l o  importante que es 

e l  concepto  Nación para los, mexicanos. Desde nuestra po s i c i ón  

C. CArdenas e n t  once5 enra í za  de  nuevo este concept o 

r e va l o r i r ando l o ,  o t o rgando l e  un nuevo s i g n i f i c a d o :  un concepto  d e  

Nacidn que se p u r i f i c a  no  5610 con l a  herenc ia  de l a  Fievolcicidn, 

sino con los de  un  ''gran hombre" que l l e v ó  a su m&ixima ewpreciian 

el tcirmino, expropiando el petrbleo, r epar t i endo  t i e r r a s  a los 

campesinos; nos r e f e r imos  aqui a l  padre de C.Cdrdenas; Léizaro 

C$ E- denas. 

E5 b i en  sab ido  que e l  per loda  d e  Ldzaro Céirdenas dejd una 

proFunda hue l l a  e n  l a  h i s t o r i a  d e  Mexico, pr inc ipa lmente  en los 

sectores populares  de  l a  sociedad.  Estos hechos h i s t d r i c o s  Fueran 

un  mecanismo muy e f i c a z  q u e  pe rmi t i e ron  que C. Cárdenas l og ra ra  

c r ea r  un máximo de e xpe c t a t i v a s  e n  l a s  mayorías q u e  vo taron  pat- 

Csl; ya que no sólo h e r e d d  e l  a p e l l i d o  tan importante d e  s , ~  padre 

que l e  o to rgd  un c i e r t o  r e spe to  entre l a  poblac idn,  sino que con 

ese suceso his td t - i co  q u e  se t raduce  e n  memoria c o l e c t i v a  logt -6  

poner e n  c i r c u l a c i d n  un sinnumero de  símbolos p o l í t i c o s  q u e  l o  

ayudaron a conso l i da rse  como candidato  fuerte de l a  opos ic ión .  
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A s i  C.Cdrdenas se misti#ica con los simbolos que las mismas macac 

revalorizaron, como su imagen asociada a una profunda serenidad y 

responsabilidad, con cu nombre que se asocia tambi&n al pasado 

prehispdnico de los mexicanos. P o r  5u parte C.C&r-denas Lit i 1 izci en 

sus discurr>os conceptos como el de Patria, Nacicin, Libertad, 

Const i tuc idn, Justicia, Legal idad. Conceptos que fueron 

revalorizados a traves de la conjuncidn, es decir, que las 

mayorias revalorizaron a traves de los propios fines con los que 

10% utilizd C.Cárdenas: el reclutamiento politico para asegurar su 

candidatura. Símbolos histdricos que pudieron generar un 

movimientci llamada "neocardenista" a traves de las prdcticas 

cotidianas. 

Mientras tanto el partido a#icial P R I ,  comenzd a suft-ir, en 

las pasadas elecciones , un rechazo casi total (segun algunos 

datos periodísticos) pot- falta de credibilidad y por algo muy 

importante: el fraude elector-al (de todoc ya conocido) comenrd a 

perfilarse crudamente antes de que eje llevaran a cabo las 

votaciones, provocando indignacidn, antipatía y casi repulsidn 

hacia el candidato oficial. Incluso la figura del candidato del 

PRI  comenzd a verse por las calles de la ciudad rodeada de 

letreros obcenos, de rayones, de amenazas. En las manifestaciones 

del zdcalo nunca faltd alguien que ridiculizara al candidato 

aFicia1, exibiendo por todos los puntas del zdcalo un ratdn 

"orejdn" con las facciones fisicas del candidata; figura y simbolo 

grutesco que m6s tarde se convertiria en la manera mls 

representativa de dirigirse, después de los resultados 

electorales, al presidente de la rep6bl ica. En  contvaposicidn 
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queda una f i g u r a  permanente despues d e  l a s  e l e c c i o n e s ,  l a  f i g u r a  

d e  honestidad p o l í t i c a  que t i e n d e  a a s o c i a r s e  can C.Cdrdenas. 

4 cont inuac ibn señalaremos los simboloc p o l i t i c o s ,  que siiegcín 

nuestro  c r i t e r i o  de i n v e s t i g a c i dn ,  t u v i e r on  que ver ,  e n  gran 

pa r t e ,  e n  e l  re forzamiento  d e l  v o t o  a Cuauhtémoc Ccirdenas en l a s  

pasadas e l e c c i one s :  

Estos simbolos los d i v id i r emos  e n  doc; apartados: Simbolos 

cjt-ci-f-icos y v i s u a l e s  que 542 expresaron en pancat-tas, banderas, 

pds t e r s , e t c .  y Simbolos v e rba l e s ,  los cua l e s  fueron e x t r a i d o s  de  

l a s  d i scursos  d e  CuauhtBmoc CCirdenas, a p a r t i r  d e l  ancil isicj 

argumentativo d e  Stephen Taulmin que mds ade lan te  d e t a l  laremas. 

€1 hecho de  que hayamos e l e g i d o  e l  mate r i a l  dicicurcjivo cama 

v i a  d e  anc i l i s i s  y para l a  b6squeda d e  los simbolcm p o l i t i c o s  

cons iderados  mCis importantes, se debe a una concepcicjn d e  l a  

p a l i t i c a  en l a  cua l  l a  pa labra  es l a  base sobre  l a  cual descansa 

l a  accicin p o l i t i c a .  

" E l  t r a b a j o  p a l l t i c a  se? reduce, an l o  e s c enc i a l ,  a un t r a b a j o  

sobre  l a s  palabras,  porque l a s  pa labras  contr ibuyen a construir e l  

mundo s o c i a l " .  (G.Giménez, s/f:31,, 

En nustra pe r spec t i va ,  no consideramos a l  l engua je  - i d l o  como 

un v eh i cu l o  tiestinado a t r ansm i t i r  informaciones, sino como una 

forma que p e r m i t e  c ons t ru i r  y mod i f i car  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  

e n t r e  los i n t e r l o c u t o r e s  a s i  sean i nd i v i dua f e s  o c o l e c t i v a s .  

"...ya na se le v e  ( a l  l engua je )  solamente como un sistema d e  

s i gnos  des t inados  a representar  e l  mundo, sino tambi&n como forma 

de accibn, ar-ma d e  combate, e instrumento de intet-vencidn sobre  e l  

mcindo" . (G. Gimenez ,, sí+: 2)  



En l o  q u e  respec ta  a los símbolos g r á f i c o s  y v i sua l e s ,  o b t e n i d o s  a 

t r a v & s  de l a  obset-vacitin d i r e c t a  (marchas, mitines y plantones)  

pudimos r esca ta r  l as  s i g u i e n t e s  con sit r e spe c t i v a  s i g n i f i c a c i 6 n :  

-Los 3 c o l o r e s  de l a  bandera que denotaban y haclan altisicin a 

i deas  como l a  nac iona l idad  y l a  P a t r i a ,  y a movimientos 

l i b e r t a d o r e s  d e  nuestra p a í s  como l a  independencia y 

p r  i nc i pal  mente l a  Revoluc i 6n  Me:.: icana. 

-Foto d e l  p e r f i l  d e  Cuauhtt-moc Cdrdenas, asociándose a un 

l í d e r  "sereno e imperturbable" que "sabe" conducir l o s  destinos d e  

l a  Nacicin, act como el l í d e r  q u e  mira y act6a de  modo s i m i l a r  a su 

padre. 

-Foto d e  l a  cabeza d e  Car l os  Sa l i na s  de  Go r t a r i  lcandidato 

o f i c i a l  a l a  pres idenc ia ,  y ac tua l  p r es iden te )  transformada en un 

t-attin o r e j bn  y g r o t e s co  q u e  demostraba a n t i p a t í a ,  desagrado y 

but-la hac ia  e l  candidato  o f i c i a l ,  mostrando d e  e sa  manet-a una 

i n s a t i s f a c c i d n  genet-al a l a s  d e c i s i one s  f i n a l e s  d e l  s istema 

p o l í t i c o  o f i c i a l .  

-La f i g u r a  de "-iuper ba r r i o " ,  como un representante  de  l a  

cu l tu ra  popular y de los sectores mAs  marginados y desposeldos de  

la ciudad, de los cua l es  super b a r r i o  se c o n v i e r t e  e n  por tavoz  de 

sus demandas mds apremiantes. AdemAs, l a  f i g u r a  de super b a r r i o  

peraon i f i cc i  e n  su momento a l  super-h&t-oe luchador, que dentro  d e  

nuestra cu l tu ra  n o  podia s e r  mds q u e  eso: un luchador, dado que en 

M&:.:ico l a  lucha l i b r e  tiene un gran a r r a i g o  e n  los s e c t o r e s  

popu 1 ar  err. 

-D i f e rentes  s i gnos  can los dedos d e  l a s  manos, como por 

e jemplo  l a  "V" d e  l a  v i c t o r i a  o el "abucheo" y l a  desaprobacidn 
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que se hacia  con e l  dedo  pulgar hac ia .aba jo ,  que denotaba l a  

de r ro ta  d e l  p a r t i d o  o f i c i a l  PRI y su candidato. 

-El  H i m n o  nacional :  concentraba e l  s e n t i r  he ra i co  d e l  

'mexicano a l  t iempo que enlazaba. a l a s  que l a  entonaban de una 

manera. emotiva provocando un sentimiento nac i ona l i s t a  y 

p a t r i b t i c o ,  es dec i r  el H imno  nacional  fue sobre t odo  un i f i cac idn .  

Por l o  q u e  respec ta  a l a s  cilmbolas verba les ,  encontramos 10s 

s i qu i en t es :  

CONSTITUCION, REVOLUCION MEXICANA, DEMOCRACIA, NACION, 

PRESIDENTE y LEGITIMIDAD. Mds que definirlos trataremos de  i r  

jugando un poco con ellos, pava t r a t a r  d e  desciibr-it- l a  re lacic in 

que hay e n t r e  el. loci, (as1 coma l a  f u n c i d n  e s p e c i f i c a  que 

desempeñan. 

Debemos comenzar por seña lar  en qu& farma s imbdl ica  se 

representa  cada una d e  estos stmbolos, para desp~t&s descubrir  s u  

funcidn. A s í  tenemos que l a  farma s imbd l i ca  de l a  Const i tuc ibn es 

l a  d e  un l i b r a  llamado Const i tuc idn P o l i t i c a  de los Estados Unidas 

Mexicanos, e i l u s t r ada  can l a  f i gu ra  d e  Venustiano Carranza, en 

donde se encuentran Contenidas l a s  l e y e s  que r i g e n  a l  palcj. 

La Revo luc ión Mexicana adquiere  su mdxima forma 5imból ica  con 

l a s  F iguras  h i s t d r i c a s  de  Franc isco  V i l l a  y Emil iano Zapata coma 

representantes  que  marcaron un cambio p o l  i t  i co  importante e n  e l  

pa í s .  

La Democracia, aunque tiene mucha r e l a c i d n  can l a  

cons t i tuc idn  se manifestb simbdlicamente e n  el movimienta 

neacardenista,  a travsl's d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  marchas, mitines a 

e ven tos  que t en ian  como reclamo p r i n c i p a l  el deseo urgente  de  
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democracia, es d e c i r ,  d e  p a r t i c i p a c i d n  de  los d i ve r so5  sector-es d e  

l a  sociedad,  y espec i f i camente  de los s e c t o r e s  mat-ginadoc. 

La Forma s imbd l i ca  de  l a  Nacidn se encuentra pr6ct icamente 

c ons t i t u i da  en l a  bandera nacional y el escudo, l o  que tambi&n 

representa  a l a  Pat i - ia .  

E l  thrmino d e  Leg i t imidad  puede  s e r  asoc iado t an to  con l a  

democracia como con l a  cons t i tuc idn  a l  s e r  un elemento que o torga  

c r e d i b i l i d a d  t a n t o  a l a  cons t i tuc idn  como a l a  democt-acid. La 

for-ma s imbdl ica  de l a  l e g i t i m i d a d  s e  manifest6 en l a s  urnas 

e l e c t o r a l e s  de  19883 a t r a v e s  d e l  vo ta  e f e c t i v o ;  as2 por l a  tanta ,  

s i  no fue respetado el v o t o  entonces los r esu l t ados  f i n a l e s  d e  l a s  

e l e c c i o n e s  son ant idemocrdt icos  y si son ant idemocr6t icos  son 

ant icanst  i tcic ionaleci. 

fihora b i e n ,  e l  Ciltimo simbolo, e l  del. P r es iden te  reesumen l o s  

an t e r i o r e s ,  puesto que e n  términos s imbd l  i c o s  un pres iden te  debe  

debe ser  el contenida p o s i t i v o  o nega t i vo  d e  l o s  s lmbolos 

an t e r i o r e s .  A51 a t r a v & s  d e l  p res idente ,  105 demcis elementos 

adquieren un  v a l o r  e s p e c i f i c o ,  e5 de c i r ,  si un p r es iden te  es 

"malo" entonces l o s  demls  elementos simbcilicos cñmbiarAn de  

pe r spec t i va ,  e-i d e c i r ,  serdn "malos", pues e n  e l  p r es iden te  

res iden  t odos  105 e lementos s i m b d l  i c o s  que con.f'ot-ma.n uri gobierno. 

Ahora b i e n ,  par qu& precisamente res iden  e n  &l y no e n  o t ra  

persona j u r í d i c a ? ;  pues sucede a s i ,  porque e n  primer lugar cion 10s 

s e c t o r e s  de l a  soc iedad los qcie o torgan ese conjunto d e  valor-es a l  

mdnimo representante  d e  una ent idad,  puede  se r  a tt-av&s del 

p r e s t i g i o  cf de l a s  a c t i v i d a d e s  desempeñadas por esa  f i gu ra ,  y e n  

segundo lugat- porque cuando 5e vo ta ,  5e vo ta  por una s o l a  persona 

y s e  s e l e c c i ona  a aque l l a  qcie e n a l t e c e  los elementos simbcilicos 

t 
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a n t e s  m e n c i o n a d o s  y que es aFín a n u e s t r o s  p r o p i o s  i n t e r e s e s .  

Hasta aqui cid10 nos hemos  a p t - o x i m a d o  a l as  formas s i m b d l i c a s  

d e  esos e l e m e n t o s ,  pero se hace n e c e s a r i o  d e s c u b r i r  5iis f u n c i o n e s  

sirnbcil icas.  P a r a  e s t o  deberemos p a r t i r  d e  u n a  f u n c i é n  s i m b d l i c a  

qua d e s e m p e ñ a n  todos esos símbolos: o b j e t i v a c i b n  d e  las  r e l a c i o n e s  

e n t r e  i n d i v i d u o s  y g r u p o s ,  es d e c i r ,  l o s  símbolos a n t e s  

m e n c i o n a d o s  d e s e m p e ñ a n  esta f u n c i d n  p r i n c i p a l  d e s d e  e l  momento e n  

q u e  Io5 d i v e i - 5 0 s  sectores d e  l a  s o c i e d a d  e n t r a n  e n  c o n t a c t o  con u n  

p a t r c i n  c u l t u t - a l  e s t a b l e c i d o  que a s i m i l a n  p o r  medio d e  1 0 5  

simbolos. En este p a t r ó n  c u l t u r a l  se e n c u e n t r a n  c o n t e n i d o s  

v a l o r e s ,  reglas ,  c o n c e p t o s  especl f icos  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  v i d a  

p o l i t i c a ,  como l a  j u s t i c i a ,  el p o d e r  y su d i s t t - i b u c i b n  e n  l a  

s o c i e d a d ,  l o  i m p o r t a n t e  a q u í  es q u e  se c rea  s í  u n a  a r t i c u l a c i c i n  

e n t r e  i n d i v i d u o - s o c i e d a d  por medio d e  l a  c u l t u r a  e x p r e s a d a  

s i m b ó l i c a m e n t e .  

Como l o  m e n c i o n a r n o s  a l  p r i n c i p i a ,  los s i g u i e n t e s  simbolos 

t u v i e r o n  una g r a n  c o n e w i 6 n  c o n  el m o v i m i e n t o  n e o c a r d e n i s t a :  

C o n s t i t u c i c i n ,  Democracia, y L e g i t i m i d a d .  La f u n c i c i n  d e  es tos  

e l e m e n t o s  es d e  C a r A c t e t -  i d e l b g i c o - p o l i t i c o ,  C u a n d o  e n  l a s  marchas 

n e o c a t - d e n i s t a s  eje h a b l a b a  d e  c o n s t i t u c i 6 n  se hacia en e l  s e n t i d o  

d e  " p o n e r  e n  c i n t u r a "  a l  p a í s ,  d e  " p o n e r  e n  c i n t u t - a "  la  

cor- r u p c  i 6 n , a l o s  b u r d c r a t a s ,  a 1 0 5  f u n c i o n a r i o s ,  10% 

empresarios, p o n e r  e n  " o r d e n "  a l  p a i s ,  y esa s d l o  p o d í a  ser 

lagrado a t ravés  de  a lgo que es l e g i t i m a  y r e c o n o c i d a  pot- t o d o s  

como l a  c o n s t i t u c i 6 n ,  ya que e l  h e c h o  d e  hacer- efec t iva  la 

r e f e r i d a  c o n s t i t u c i b n  es hacer efectiva l a  democracia y esta 5,610 

es p o s i b l e  e n  sociedades democráticas y n o  e n  sociedades  

I 
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u n i p a r t i d i s t a s  como el  ca so  de Mk-xico. Esta f u n c i d n  simbcjlica da:, 

c a r á c t e r  i d e o l d g i c o - p o l i t i c o  a r t i c u l d  l a  i d e o l o g l a  de Cciauht&moc 

CIt-denas con los sectores que l o  aclamaron e n  t odas  1.35 marchas, y 

es ahí donde los s imbolos ent ran  e n  acc ibn,  a r t i cu lando ,  

i ntegrando, con50 1 i dando, pero espec 1 f i camente y p t- i nc i pa l  mente 

(en el casu d e l  movimiento neocardenista)  d a r l e  s en t i d o  a fines 

p a l l t i c u c  d e f i n i d o s  por Luauhtkmac Cdrdenas y ewpt-esados a tt-avcls 

de l.tna nueva i d e a l o g i a  d e  l a  Hevolucibn Mexicana. 

La Revo luc ibn  Mexicana como forma crimbblica, se f i i 5 i o n b  o 

estuvo fusiionada con e l  s ímbolo nac i ona l i s t a ,  a travt-5 de e s t a  

f u s i d n  se c r ea  una f u n c i d n :  genevav l a  r a z d n  o causa d e l  

movimiento neocardenis ta ,  eci dec i r ,  como 10% p r i n c i p i o s  de l a  

Revolucidin Mexicana filer-on o l v i dados  y t r a i c i onados ,  tambien SE! 

t r a i c i onaba  as1 a l a  Nacicin, puesto que l a  Revolucidn se h i z o  con 

e l  f i n  de  c r ea r  una nacidn fundada e n  p t - i c i p i as  democrdticos. A s i ,  

a t r a v e s  de estos conceptos ent re lazados ,  5e l o g r a  o t o r g a r l e  una 

j u s t a  r a z d n  a l  movimiento neucardenista,  e5 decir, l a  funcidn 

Eiimbblica es d a r l e  una v a l i d e z  concre ta  a l  movimiento 

neacardenista,  expresada e n  l a  defetica de l a  Nacidn como una forma 

de r e sca ta r  los fundamentos de l a  Revolucidn Mexicana d e  1910. 

E l  p r e c i d sn t e  se encuentra e n  t odas  Las funcianeci de 10s 

elementos simbcil icos an t es  mencionados$ &l cumple las  funciones 

an t e r i o r e s ,  así como posee una fcrncic in p r i n c i p a l ,  es decir-, por  

medio de estos símbolos k l  puede manipular l a5  r e l a c i o n e s  para 

mantener un c o n t r o l  abso lu to ,  as1 como manipular l a  d i s t r i b u c i d n  

d e l  poder. En l o  que r espec ta  a nuestra caso  de  estudio, 

Cuauhtemoc Cardenas 543 c o n v i r t i 6  en e l  candidata i d e a l  para ocupar 

l a  pres idenc ia  y desempeñar una de l a s  func iones  que todo el 
I 



pueblo que l a  apoyci esperaba: Democratizar al pair,  y rees t ruc tu ra r  

l a  educacidn en p r o  de l  progreco y de l a  madernizacidn de l  pa ls .  

Los s igu ien tes  símbolos si610 s i r v i e r o n  para refot-zat- l a s  

func iones 5 imbd 1 i cas, es dec i r ,  actcrat-on como mecanismos 

a u x i l i a r e s  para l a  consecucidn de l o s  f i n e s  de l  candidato opos i to r  

Cuaciht&moc Cdrdenas. A estas slmbolos 10% hemos llamado simboloe, 

instrumentales,  ttzrmino que u t i  l i z a  Turner para denominar a los 

slmbOia5 que funcionan como mecanismos para l a  obtencidn de 

o b j e t i v o s  espec i f i cos ,  Q un simbalo inst rumenta l  h a y  que 

contemplar lo en t&r-minos de su contexto mdc, amplia, e5 dec i r ,  en 

terminos de l  sistema t o t a l  de slmbolos que cons t i tuyen un sistema 

p o l  l t i c o  dada. Para hacet- mis exp l  i c i t o  e s t o  nas aux i  1 iaremos de 

T u  t- ne r : "...cada fendmeno p o l l t i c o  t i e n e  su p rop ia  te leo log la ,  

t i e n e  f i n e s  e x p l i c i t a s ,  y lor, siimbcilos instrumentales pueden 

set" considerados como medios para la consecucidn de esos f i nes " .  

(Turner, 5982: 35) . 
La5 slmbolou; instrumentales,  desde nuestra perspect iva de 

a n d l i s i s ,  ~ L I  e t- o n 10% s i g LI i e n t  es : GOBIERNO, SOBERANI& 

NACIONAL, SUFRAGIO ELECTORAL, INDEPENDENCIA, P&TRIMUNIO DE L A  

NACION, REFORMAS PCILITICAS, PUEBLQ, DEURA EXTERNA, FR&UDE 

ELECTORAL. 

Los simbolos an ter io res ,  en el contexto de l a s  discursos de 

Cuauht&mac Cdrdenas, funcionaron como temas que e l  mismo candidato 

t r a t a b a  de amp1 ia t "*  ac la ra r ,  re f l ex iana r .  Fueran simbolos de 

aaociacidn, s i n  l a s  cuales, l o s  símbolos que mencionamos a l  

p r i n c i p i a  no hubieran s ido  capaces de generar y consolidar e l  

movimiento neociar denista.  



Lo anter io t -  fue  s e l e cc i onada  a pat-tit- d e l  a n d l i s i s  , t 

avgumentativo que se h i z o  d e  los d i s cursos  de Cuauht&moc C&t-denas 

que v i enen  incluidos en  e l  l i b r o :  "Nuestra lucha apenas 

COmienzñ" de  C. CAt-denas, r e a l  i z ados  e n  d i f e r e n t e s  p a r t e s  d e l  pais.  ' 

E l  and1 is is  argurnentativo que empleamos es tuvp  basadci e n  
propuesta t eb t - i ca  de Stephen Taulmin e n  f a  que 5e s l g c i e  un mode'a 

O esquema que cregctn T o u f m i n  s iempre esta presen te  en  t odo  pt-oceso 

ar-gumentat ivo, ,  un esquema formal  i n va r i ab l e ,  cuyos elementos, sin 

embargo, responden a medidas y c r i t e r i o s  v a r i a b l e s  segi-tn los 

d i f e r e n t e s  campos o f o r a s  d e  argumentacibn. 

E l  esquema comentado c ons t i t uy e  un d e s a r r o l l o  c r i t i c o  d e l  

madelo e lemental  de t odo  razonamiento: si p r  entonces qi; o q 

purque p ,  Y a  que e n  todo proceso  de  argumentacidn existe e n  p r i rw r  

luyar  una tesis o un a s e r t o  con l a  pve tenc idn  i m p l l c i t a  de que sea 

reconoc ido  coma v61 i d o  y!, por t an to ,  como racionalmente d e * f e n d i b l c  

frente P un eventua l  impugnador. 

S i  e n  algt3n momento e l  impugnador cues t iona  l a  v a l  1. c&kz 

de t a l  a s e r t o ,  el proponente se ver4 ob l i g ado  a e x p l i c i t a r  10% 

fundamentos de  sentido comllrn p a r t i c u l a r e s  de donde Eje in f i e r e  l a  

teciis en ctresti6n. S i  d e  nuevo el impugnador pone e n  cuestibn l a  

l e y i t im idad  d e  l a  in+erencia r e a l i z ada ,  el proponente t r a t a r &  de  

l e g i t i m a r l a  invocando ciertos p r i n c i p i o s ,  c r i ter ios  o normas de  

car-dcter que s i r v e n  d r  "garant i a "  a este respec to .  

S i  el oponente cues t iona  ahora l a  val idisz o l a  p e r t i n enc i a  d e  

l a s  " garant ias "  invocadas, e l  proponente t r a t a r &  d e  exp l  i c i t a r  los 

"respaldos"  que los sustentan, como l a  observac ión ,  l a  e xpe r i enc i a  I 



común, la experimentacibn, etc. Finalmente, el proponente podrá 

explicitar también el grado de‘fuerza o de certeza que los 

fundamentos de sentido cornon confieren a una determinada tesis. En 

estrecha conexidn con estos clasificadores modales, el esquema 

prevé un lugar a lo que podría llamarse condiciones o clausulas de 

excepcion bajo las cuales no opera la argumentaci6n desarrollada. 

I 1 I ri EXCEPCION 
I 
\ 

(Tomado de O isearsion actual sobre la 

argumentacion, Ins gaciones sociales de la WAM. 

s/f .  1 

Espacíficamente manera como procedimos para 
a partir de los discursos obtener la lista de símbolos pol i t icos ,  

fue como sigue: 

En primer lugar precisarm3 10s temas que se estaban tratando 

n cada uno de ellos la tesis n al discurso analizado. 

I 



c e n t r a l  d e l  temaz a p a r t i r  d e  l a  cua l  se desar ro l l aba  l a  

expos ic ión .  

Esta tesis e r a  una a f i rmacidn de  l a  cual  se p a r t í a  ci a l a  

cua l  se l l e g aba  tomo conc lus ibn despueis de un d e s a r r o l l o  

avgumentat i vo .  

I d e n t i f i c a d a  l a  tesis, procedimos a buscar los tres 

d i f e r e n t e s  t ipo-;  de argumentaciones 16g i cas  que j u s t i f i c a b a n  l a  

tesis e n  cuestitin: 

Las e x p l i c a c i o n e s  que iban d i r i g i d a s  a l  cientido comcin d e  l a  

gente ,  a l a  obv iedad pdb l i c a  y a l o  popularmente conocido. 

Las  argumentaciones basadas e n  p r i n c i p i o s  g ene ra l e s  o normas 

morales, s a c i a l e c  r) p o l í t i c a s .  

Por Ciltimo, l a s  argumentaciones sustentadas en p r i n c i p i o s  

empi r i c o s  a de orden experimental.  

Todas e s t a s  argumentaciones, se fueron estrayenda de los 

d iscursos ,  presentdndose algunas veces, e n  forma e x p l l c i t a  y 

o t r a s ,  e n  forma mds o menos imp l í c i t a .  

A cont inuac ión  se procedici a ana l i z a r  l a s  tesis, as1 como sus 

d i f e r e n t e s  argumentaciones, centrdndonos e n  l a s  s i g u i e n t e s  

E> i t uac i ones : 

Loci problemas conc re tos  p lanteadas f cu6 l es  son l a s  

s i t uac i ones  que han impedido que l a  Nacibn sea independiente y 

próspera )  sa luc i ones  conc re tas  p lanteadas ( l a s  a l t e r n a t i v a s  cj 

v i a s  d e  t ransformacibnl  , así como tambiBn l a s  necesidades 

canc re tas  p lanteadas y los actores s o c i a l e s  involuct-ados. 

En seguida se h i z o  una l i s t a  d e  estos indicadares ,  a l  tiempo 

q u e  se iban enlazando, argumentas, s i gn i f - i cadas  y razonamientos 

que iban configurando, con c i e r t a  p r e c i s i bn ,  los símbolos 
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politicos que maneJ6 C.cárdenas en sus discursos. 

Los siguientes esquemas son tres ejemplos del análisis 

argumentativo de una parte de 

Ejemplo 1) 
29-nov-1987 
Morelia,Mich. 

los discursos de C.Cárdenas: 

I 

En este caso, la tesis m i c a  hurwiade. en términos -. 
una necesidad, para poder transform& una situacibn dada: 

necesario que el pueblo sea el que gobierne". El fundamento 

sent ido comQn nos indica la justification evidente en la cual 

de 

'I Es 

de 

se 

asienta la tesis básica. En e l  respaldo encontramos ' 

rp.umntaciones da or a apoyan. y 



I i-- - 

, 

por iíltimo, tenemos la garantías sustentadas.cn este cago. en 

principios legales O comtituciona 

Ejemplo 2) 
26-abril-1988 
México, D.F. 

E l  país esta simdo entregado econonicaeente 

I 

1 

' 
c 

. €1 desiiantelaricnto de las cipresas páblicas * I  - y la libre v í a  para l a  inversidn privadagasí 
I 
I 

lo deausJtran. 
i 

.. - - --.. 
ti8RllNTI.l , 

En este caso, la tesis est6 enunciada en forma de acusación 

hacia el gobierno, haciendo referencia a un símbolo político de 

capital importancia: la Nacidn mexicana, la cual ha sido 

traicionada por la política económica que han instrumentado en los 

liltimo años los gobernantes de este pais, a l a  cual 'hace 

referencia el fundamento de sentido común. 

En l a  parte correspondiente a l  respaldo *se explica la 

problemática teniendo como causas fundamentales a l a  deuda externa 
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y al capital trasnacional, 

efectos prácticos de esta política económica. 

y p o r  último la garantía habla de los 

Iotalidad: ~ausa-efe:to. ,' 
Purque el qcbierno sd!o representa 
a los intereses de uaa ainoría. 

,' 

Ejemplo 3) 
10-abr-1988 
Méxic0.D.F. 

' Hoy el gobierno se encuentra radicalaente 
apartada de 5u tnaprneiso politico y frcn- 
taiaente opuesto al proyecto ir ia qevolu- 
cidn Rexicana. 

Ir 

Las contradicciones entre su discurso y su 
accidn son cada vez iayores. 

I Actualsente existe una in justa distr i buci 6n 
de l a  riqueza nacional. Sirve a intereses que 
no 500 de la raavoria y tiefte una serie de c w -  
plicidades qw van en contra de los  intereses 
de l a  Nacibn. 

cardenista y en el cual basa su sustento ideológico. Aqui se 

vuelve a hacer otra acusacidn hacia el gobierno, debido a que éste 

ya se ha apartado de los lineamientos que marca la Revolución 

Mexicana, según este esquema, al no representar los intereses de 

la mayoría y al no actuar según su propio discurso. Podemos notar 

as í  mismo, que tanto el respaldo como l a  garantía, principalmente 

esta Siltima. ha adolecen de rigor argurnentativo ya que no se 

gq 



e s p e c i f i c a  suficientemente acerca  d e  l a s  af i rmacianes y s610 5e 

sustentan e n  a rguc ias  popu l i s tas .  (mds informacidn en ap&ndice 1 

E l  esti-(dio de los esquemas de a n d l i s i s  argumentativo nos 

condujo a v a r i a s  conclusiones;  este nos iba  develando c i e r t a s  

c a r a c t e r l s t i c a s  y t endenc ias  de los discut-sos que a cont inuacián 

exponemos: 

Pudimos observar ,  a t r a v&s  de  este and l i s i s  cdmo muchas de 

l a s  tesis expuestas e n  los d iscursos  e ran  respaldadas pot- los 

mismos argumentos, r e sa l t ando  asl' su importancia para e l  

exponente, pot- e j emplo  e l  argumento de l a  deuda ex te rna  s i r -ve  para 

recjpaldat- d i ferentes tesis como el  abandono d e l  p royec to  histrjriro 

de l a  Nacicin. 

Las tesis de l a  mayoría d e  los disciir-sos se enlazaban con los 

fundamentos e n  una modalidad d e  ana log la ,  es de c i r ,  l a s  argumentos 

en los c i i a l e s  se ciostenlan l a s  a f i rmac ianes  estaban respaldados 

c a s i  exclusivamente en argumentas de s i m i l i t u d ,  de  comparacidn y 

de  analog ía .  

Tambikn pudimos observar  q u e  l a s  tesis que estaban 

respaldadas e n  argunentos con t-elacidn causal  se d i e ron  de forma 

menos ncimerosa. Deduciendo de t odo  esto que e l  d i s c ~ i r s o  de 

CuauhtGmoc Ccit-denas t e n l a  un cardctet- mdc; b i e n  d e  t i po  r-etót-ico 

exclamativa,  mcis que de t i p o  e x p l i c a t i v o .  A p a r t i r  de esto pudimos 

cons ta ta r  bastante s i m i l i t u d  d e l  d i s curso  cavdeniejta con e l  

d i scurso  p t - i í s t a ,  e n  los cua l es  existe una i n t e n c i d n  c l a r a  d e l  

convencimiento do los ott-os, no  e n  base a razonamientos le jg icos,  

sino pot- med i o  de premisa5 o valores s o c i o c u l t u r a l e s  que se 

suponen compart idos por los d e s t i n a t a r i o s  y que buscan e n  Ctltima 

i 
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i ns tanc ia  e l  consenst). 

Esto tambikri lo  pctdimos p e r c i b i r  a p a r t i r  d e l  a n d l i s i c  de  los 

"respaldos"  y l a s  " garant ias " ,  l a  mayat-ia de l a s  cuales t en i an  un 

deibil v a l o r  argumentñtivo, dado que se r e c u r r i a  a pt-oclamas 

popu l i s t a s  en ve z  de sustentac iones  der i vadas  del a n & l i ~ i i s  de  l a  

r e a l i d a d  mexicana. 

pot- otro lada, e n  l a  perspec t i va  de Cuauhthoc Cdt-denas los 

malas manejas económicos y una p o l l t i c a  económica et-rada ha sido 

, 

e l  p r i n c i p a l  pt-oblema, a p a r t i r  de l  cua l  Eje han der i vado  los 

dem&s. E l  cons idera  que l a  deuda ex te rna  es el p r i n c i p a l  problema 

d e  M€i,xico3 y que si 5e so luc ionara  & E t e ,  tendt-ia como consecuencia 

l a  5 t ) l u c i bn  d e  muchos otros. 

(para  ampliar información ver ap&ndice 

I 
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CCIPITULO V 

EL MOVIHZüNTO NLLDCCW;CWNISTA C#lO GENERADOR DE DINMICAS SOCINES 

AL I N T E R X O R  DE LA VIDA COTIDIWCS 

En este apartado abordaremos l a  última hipdtesis de nuestro 

trabajo de investigacidn, la cual consiste en lo siguiente: 

"El movimiento neocardenista cred nuevas dinéimicas al 

interior de la vida cotidiana de lac simpatizantes de Cuauhtémoc 

Cbr denas". 

Esta hipdtesis de trabajo ser& analizada con el apoyo y 

referencia tedrica del campa de la psicología social a través del 

interaccianismo simbdlica de Herbert Mead, y con la5 histar-ids de 

vida coma tecnica de investigación. 

Empezaremos hacienda una breve introduccidn de los conceptos 

Fundamentales del interaccionismo simbdl ico de Herbert Mead: una 

de las principales razones en apayarnos en este autor- se debe a 

que &l fue una de los primeros tedricos que fusionaron al 

individuo y a su sociedad. A partir de Mead, &s.tos ya no fueron 

estudiadas cada una por su cuenta!, sino que ahora una misma cosa 

se revelaba en das formas: la p~rsonalidad individual y la 

estrt.ictcira social. 

Las ideas claves que hicieran posible esta fusidn en el 

interaccionisma simbdlico son: el "yo", el " m í 1 '  , y el "otra 

generalizado". 

Antes de definirlos, retomaremos l a  pregunta que el propio 

Mead se hace al analizar los dldlOgO5 internos que se dan en cada 

uno de nacatros: "LQu& e5 lo que nos permite separar el habla, la 

escucha y la interpretacidn, err un diblogo interna en doc mitades, 
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l a s  cua l e s  per tenecen  cada uno a una persona d i f e r e n t e ? "  (Schwartz 

y Jacobs, 1984: 4 4 ) .  

E l  mismo Mead resuelve su prop ia  pregunta d i c i endo  que es a s l  

porque los d i& l o go s  in t e rnos  de una persona t i e n e n  una 

con t rapar t i da  s o c i a l ,  y este es una d e  l as  formas mds s imp l es  de 

l a  in t e racc idn  s o c i a l :  l a  convet-sacidn entre dos personas. 

Es ta  p a r t e  de  " m i "  que concede d i v e r sa s  aprobaciones, j u i c i o s  

o pronunciamientos (todos e l los  de  acuerdo con l a  moral idad y los 

convencionalismos de nuestra cu l tu ra )  no es un persona je  extraño. 

E l  o e l l a  son un e s t e r e o t i p o  s o c i a l  e s t a b l e c i d o  an t e  nosotros pat- 

nuestros padres, nuestros maestros y las f i g u r a s  de autoridad. 

E l  i i m l "  no es una es t ruc tura  de  personas interiores que 

existe e n  t odas  l a s  ps iques  humanas. E s  l a  i n t e r i o r i z a c i d n  d e  los 

procesas  s o c i a l e s ,  a tt-av&s de  105 cuales ,  los grupos de personas 

interactcian. S i n  embargo, podemos d e c i r ,  jun to  con Mead que l a  

persona no  c o n s i s t e  simplemente e n  l a  pura o rgan i zac i ón  de l a s  

a c t i t u d e s  socliaiec, ya que e n  si misma 5e puede d i s t i n g u i r  un  "ya" 

y u n  " m í  ' I .  

E l  es l a  r eacc idn  d e l  organismo a l a s  a c t i t u d e s  de los 

otros; e l  "mi:" es l a  serie de a c t i t u d e s  organ i zadas  d e  los otros 

que adopta uno mismo. Ahora b i e n ,  aprendemos a experimentarnos a 

nosot ros mismos como " m i "  y l'yoI' pddemes observarnos 

imaginativamente a nosotros mismos, a nuestros a c t o s  y nuestro 

d i d l o g o  in te r io r  desde  e l  punta de v i s t a  de un "otro genera l i zado"  

que c o n s i s t e  e n  l a  capacidad gene ra l  d e  examinarse a uno mismo y a 

I sus a c t o s  desde  e l  punto de  v i s t a  de  otro observador humano. Sd l o  

cuanda los ind i v iduos  adoptan l a  a c t i t u d  o a c t i t u d e s  d e l  "otro 



generalizado" hacia si mismos, s61o entonces se hace posible la 

existencia de un univerclo de raciocinio, como el sistema de 

significaciones sociales o comunes que el pensamiento presupone. 

Todo esto tiene una implicaci6n decisiva para la accicjn 

social. 

"Como una persona puede anticipar (en real idad "ver-") las 

reacciones de otra  persona ante los actos propios antes de qite 

estas reacciones ocurran, puede ajustar sus acciones. En este 

sentida la accicjn social toma en cuenta a otras personas al 

incorporar una visidn imaginativa de sus intereses y reacciones en 

el plano original de tales acciones". (Schwartz y Jacobs, 1984: 

4 6 ) .  

Como puede verse, el i'yo" y el "mi" individuales y las 

acciones sociales se unen en la filasofia de Mead y se influyen 

mutuamente . 
Uno aprende a interpretar su propio "yo" y el de los demds 

por medio de acciones socialeeí, y estas mismas acciones sociales a 

su vez alteran progresivamente la naturaieza de las otros iiyosli 

imaginados. Esto hace que la accidn individual sea no mecdnica y 

creadora. Tambien hace que las estructuras sociales sean el 

resultado de grupos de personas (cada una con su "yo y su mi") que 

interact6an. Como resultado, la estructura social y el yo se 

definen recipracamente en forma constante. 

Toda el proceso anterior, e-i en forma esquemAtica lo que Mead 

llama el interaccionismo simb6lico. 

Enlazando lo anterior con nuestro punto a desarrollar podemos 

decit- que los procesos sociales qite producen las significados, 

surgen de los grupos de individuos que interactctan. A su vez, de 
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los significados se producen las realidades que constituyen ' el 

"mundo real" dentro del cual transcurre la vida de los individuos 

del grupo. Finalmente, este "mundo real" socialmente constituido 

es el que sirve como base de las acciones de un individuo, estu 

es, el mundo en el cual él vive y con el cual trata continuamente 

sobre una base cotidiana. 

Es en la vida cotidiana en donde el individuo expresa de 

alguna manera, el marco simbblico que ha interiorisado a tt-av&s de 

la interaccidn social. Y como esta Ciltima es permanente, 

continuamente se esta revitalizando y transformando,sin embarga 

estos cambios, se producen de manera muy paulatina y lentamente, a 

menas que Iiie produzca un movimiento social (coma es el caso del 

movimiento neoc br- den i st a 1 que p r ovoq ue rompimientos Y 

deciequi 1 ibr-los de estructuras simbdl icas imperantes. 

Antes de continuar, debemos especificar que entendemos por 

nuevas dinámicas sociales al interior de la vida cotidiana, para 

lo cual separaremos las definiciones de dindmica sacia1 y vida 

cotidiana, pat-a decpu&s enlazarlas. 

Primero, por dindmica social nos estamos refiriendo al 

conjunto de conductas sociales en las cuales estan presentes las 

interacciones simbdlicas. Mientras que pot- vida catidiana 

entendemos el "conjunto de actividades que caracterizan la 

reproduccidn que los hombres particulares, los cuales, a c i ~ t  ver ,  

crean la posibilidad de la rept-oduccidn social." (Heller, 1977: 19). 

Con la anterior, podemos decir que nuestro an6lisis se 

referir6 a las canductas sociales determinadas simbblicamente 

pev-0 enmarcadas en el &rea de la rept-aducci6n de los hombres 



individuales, que Finalmente ser& lo que entendemos pot- dinAmicas 

sociales al interior de la vida cotidiana. 

Espec i f i camente hablando, el movimiento neocar den i sta , como 

ya vimos anteriormente, fue un movimiento eminentemente simbdlico, 

ya que fue con la ayuda de los slmbolos politicos como fue 

corisol idandose. 

E5 un hecho evidente para nosotros, que sin la figura de 

CuauhtBmoc cdrdenas como símbolo politico principal, el 

advenimiento de los demds simbaloc y del movimiento neocardenista 

na hubiera podido crearse, entonces es en t-eqerencia a &15 como 

empieza a producirse la creacidn revalorización. Este hecho se 

dio a escala macrosocial e5 decir, la produccicin de símbolos 

politicos vino desde lac propugnadorec e iniciadores del 

movimiento necardenista y del propio C. Céirdenas, se fue 

convirtiendo, cada vez mds en un proceso microsocial. Esto se dio 

asi, porque los simpatizantes del movimiento, interiorizaron, 

revalorizaron y creat-on nuevos símbolos políticos en una constante 

interaccidn entre todos los participantes del movimiento, y estos 

simbolos empezaron a determinar, de alguna manera, 5u vida 

individual. 

Los simbolos, al ser interiorizados producen cignificaciones 

que van de acuerdo a la interaccidn social que las produce, porque 

"el intet-accionismo 5imb61 ico considera que el significado no 

emana de la composición intritnseca de la cosa, ni emerge a travkci 

de los elementos psicoldgicac de la gente".Schwat-tz y Jacobs, 

1984:47). El signficada de un simbolo para una persona surge de 

lac, formas en que otros personas act6an hacia la persona con 

t-e~pe~to a l  simbalo, par lo tanto, loci significados son praductos 



socia les  formados p o r  m e d i o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  g e n t e  a l  

i n t e r a c t u a r ,  ahora b i e n ,  estas s i g n i f i c a c i o n e s  s o n  las  q u e  m o t i v a n  

a l a  p e r s o n a  a modificar p a u t a s  d e  c o n d u c t a  o roles ya 

est a b  1 ec i dos 

L o  q u e  a n o s o t r o s  n o s  i n t e r e s a  e n  este apartado esy  

p r e c i s a m e n t e ,  como a p a r t i r  d e  Ia  i n t e r a c c i d n  s i m b d l i c a  q u e  

p r o d u j o  e l  m o v i m i e n t o  n e o c a r d e n i s t a ,  se e m p e z a r o n  a p r o d u c i r  

cambios c o n c r e t o s  e n  l a  v i d a  p r d c t i c a  d e  l as  p e r s o n a s  que 

p a r t i c i p a r o n  e n  &l I 

Para lograr  l o  a n t e r i o r ,  n o s  t u v i m o s  q u e  d i r i g i r  

n e c e s a r i a m e n t e ,  hacia  e l  actor mismo, a p a r t i r  de la que percibe ,  

i n t e r p r e t a  y juzga,  pat-a p o d e r  i n f e r i r  s i g n i f i c a c i o n e s  socia les  a 

p a r t  i r  d e  sus p r o p i a s  s i g n i f i c a c i o n e s ,  y t o m a n d o  como h e r r a m i e n t a  

a u x i l i a r -  lasi h i s tor ias  d e  v i d a s .  

P a r a  e s to  debemos m e n c i o n a r  que l a  h i s t o r i a  d e  v i d a  n o s  puede 

a u w i l i a t -  e n  l a  r e c o n s t r u c c i 6 n  d e  un m o v i m i e n t o  socia l  especif ico,  

a t r a v & s  d e  l a  n a r v a c i d n  d e  i n f a r m a n t e s  s e l e c c i o n a d o s  por su 

s i t u a c i 6 n  o a c t i v i d a d  e n  dichc: ,  m o v i m i e n t o ;  e n  n u e s t r a  caso, l a  

h i s t o r i a  d e  v i d a  ser& u t i l i z a d a ,  mris q u e  p a r a  r e c o n s t t - u i t -  e l  

m a v i m i e n t o  n e o c a t - d e n i s t a ,  p a r a  l a  c o m p r - o b a c i d n  d e  n u e s t r a  

h i p d t e s i s  c i t a d a  a1 p r i n c i p i o  d e  este a p a r t a d o .  

E s t e  mgtodo c u a l i t a t i v o ,  que ha s i d o  h e r r a m i e n t a  d e  muchos 

t r aba jos  d e  C i e n c i a s  Sacia les  n o s  p e r m i t e  p r o r u n d i z a r  e n  un 

proceso ocurr ido a t r a v & s  d e  l as  e x p e r i e n c i a s  v i v i d a s  par  l o s  

i n f o r m a n t e s .  Fi d i f e r e n c i a  de u n a  e n c u e s t a ,  en d o n d e  el i n f o r m a n t e  

o e n c u e s t a d o  b u s c a  dau una r e s p u e s t a  correcta,  y e s t u d i a d a  a l  

e n c u e s t a d o r  y n o  sus p r o p i a s  o p i n i o n e s ,  h a c i e n d o  b a s t a n t e  

I 

I 

i 
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s u p e r f i c i a l  y aparente  l a  encuesta. 

En una h i s t o r i a  de v i d a  el informante tiene p o s i b i l i d a d  de 

ext.enderse e n  e l  tema y de  hablar l ibremente recordando d e t a l l e s  

de  gran s i g n i f i c a c i d n .  

Las h i s t o r i a s  de v i d a  que presentamos son un resumen de 

algunas de e l lac i ,  en este caso  5610 pondt-emos cua t ro  e j emplos  

resumidos de l a s  h i s t o r i a s  de v i d a  s e l e cc i onados  por su conten ido  

y d e s a r r o l l o  de l  mismo. 

Para elaborar- l a s  h i s t o r i as  d e  v i d a  nos apoyamos e n  una 

es t ruc tura  de preguntas gu l a  que no5 s irv ieron de apoyo y que son 

la!e s i gu i en t es :  

1 LCusil. es m i  nombre completo y s u  edad? 

2 ¿En dcinde n a c i 6 ,  cuantos h i j o s  tiene, a que se dedica? 

3 LEs l a  pr imera vez que vatd ,  como por  qué? 

4 ¿Por qu& p r e f i r i c i  v o t a r  por  C. C6rdenas y no por otros 

par t i dos?  

3 ¿Considera que de haber l l e g a d o  a l a  p r es idenc ia  C. 

Cdrdenas l a s  cosas  hubieran cambiado e n  e l  pa l 5  por que? 

6 ¿Qué es l o  que le  a t r a j a  d e  C. CArdenas? 

7 ¿Le agrada su nombre pot- qu&? 

8 ¿Le agradaron los d iscursos  de C.Ccirdenac por  qut-? 

9 ¿Considera que apart i t -  d e  que v o t d  pot- C. Cárdenas ha hecha 

casas diferentes e n  su v i d a  d i a r i a ?  

1 0  LQc& s i g n i f i c a  para us ted  a )  p a t r i a ,  b ) j u s t i c i a ,  c )  

democracia, d) l e g i t im idad?  

ll¿C)u& opina d e l  nuevo pat-t ido PRD? 

12 ¿Cree usted que algOn d l a  cambiar& l a  r j i tuacidn e n  el pals? 

i 

i 
i 
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II c o n t i n u a c i d n  se e x p o n e n  las  c u a t r o  h i s t o r i a s  d e  v i d a  q u e  se 

e n c u e n t r a n  r e s u m i d a s  por- c u e s t i o n e s  d e  espacio.  

EJEMPLO I 
( C o l  A j u s t o )  

EL señor F e r n a n d o  Salas se e n c o n t r a b a  d e s a y u n a n d o ,  c u a n d o  

nosotros l o  i n t e r r u m p i m o s  para p l a t i c a r  un  poco c o n  &l .  Despt3es d e  

q u e  n o s  acomodamos e n  un r i n c o n  de su casa, Don F e r n a n d o  c o m e n z d ,  

a b i e r t a m e n t e ,  y c o n  mucha c o n f i a n z a  a p l a t i c a r n o s  sus e x p e r i e n c i a s  

e n  l a s  p a s a d a s  e l e c c i o n e s :  

" D e j e n m e  decirles  u n a  cosa a n t e s  q u e  n a d a ,  yo siempre h a b i a  

s i d o  f i e l  a l  B R I ,  s i e m p r e  votaba por  5~15 c a n d i d a t o s  y s i e m p r e  i b a  

a d o n d e  n o s  l l a m a b a n .  Yo l a  hacia  e n  p r i m e r -  lugav.  con la  e s p e r a n z a  

d e  que l l e g a r a  un cambio y d e  que se h i r i e r a  todo l o  q u e  nos 

p r o m e t i a n ,  p e t - o  p a s a b a  e l  tiempo y n a d a  d e  n a d a .  E n  s e g u n d o  l u g a r -  

yo s e g u i a  v o t a n d o  ya  n a d a  mdti p o r q u e  los  demdcj p a r t i d o s  na me 

c a n v e n c i a n  y e l  P R I ,  p u e s 3  a v e c e s ,  d a b a  a l g u n a s  cosas como p o r  

ejemplo ahora io5  t o r t i b o n o s ,  o a veces ponla el  a g u a  e n  a l y n n  

l u g a r  d o n d e  n o  h a b l a ,  y p u r a s  cosas a s i .  Hasta que l l e g d  a l g u i e n  

d i f - e r e n t e  q u e  d i j o  cosas d i f e r e n t e s  como l o  f u e  Cuauhtcimoc 

C á r d e n a s  y d e c i d ;  v o t a r  p o r  & l s  A m l  m e  d i o  c o n f i a n z a  p u e s  es h i j o  

d e  L á z a r o  C d r d e n a s  y p o t - q u e  se v i o  q u e  si estaba i n t e r e s a d a  e n  q u e  

las  cosas cambiaran ata y yo p o r  esa f u e  q u e  v o t e .  

" Ya  t u v e  e l  g u s t o  d e  s a l u d a r l o ,  d e  d a r l e  l a  mano e n  u n a  d e  

l as  marchas a l a  que f u i  y e l  señor se v i o  que era m u y  s e n c i l l o  y 

adenids s i e m p r e  m a r c h 6  c o n  t o d a  l a  g e n t e ,  n u n c a  la  vimos con 

g u a r d a e s p a l d a s  y eso da m l s  c o n f i a n z a .  

" D e s p ~ 1 6 ~  yo ya comencé a p l a t i c a r  c o n  m i s  v e c i n o s  d e  rnds 



con f ianza  y les d i j e  que &ste señor e r a  d i f e r e n t e  y los invi t t5 a 

l a s  marchas y fuimos y t odos  estdbamos muy contentos  d e  

p a r t i c i p a r .  Yo cada ver  que iba  a una marcha o a alqun lugar  donde 

se presentaba Céirdenas siempre g r i t a b a  mucho porque me emocionaba 

y hasta ganas de l l o r a r  me daban de t an t a  emocidn. Entonces nos 

emperamas a o rgan i za r  para que l a  g en t e  d e  l a  cuadra t u v i e r a  

conf ianza e n  Cdrdenas y vo ta ra  por  Csl. V a s i  fue como empecd yo, 

me h i c e  r epa r t i d o r  de v o l an t e s  y propagandas y cuando i ba  a l a s  

marchas vateaba, antes  me daba mucha verguenza p e r o  ya despu&s se 

me q u i t o  y hasta me gustaba hacer lo .  Y pues a s i  c a s i  tada  m i  

cLtadra votci par Ccirdenari. Yo me qued& con un poco de propaganda 

que yo  e s c o g i  pat-a t ener la  de  recuerdo. 

"Pues coma l e  d e c l a  y o  CrSrdenas nos d i o  mucha conf.ianza y 

ademhs e n  sus discursos siempre dec i a  l o  que &l har i a  5 i  fue ra  

nombrado pres idente .  Es que realmente Csl fue e l  ganador pero hubo 

un fraude tremendo, pe ro  t oda  l a  g en t e  e s t a  segura de que Csl fue 

e l  ganador S a l i n a s  es i l e g l t i m o  y eso est& e n  con t ra  de nuestras 

derechos, pe ro  e l  problema es que es muy d i + i c i l  impedir e50 y 

ahura o t r a  vez  e l  PRI ya d i . j o  l o  que va a hacer y y o  e s t a y  segur-o 

de que no l o  va a cumplir.  

"Yo t enqo  46 años;, y o  naci aca  e n  e l  D.F. y siempre h e  v i v i d o  

aca. 

" tengo 6 h i j as i j ,  bueno t e n l a  y o  realmente 7 pe r o  uno se m u r i d  

cuando t e n í a  8 meses, e% que nac id  mal de los pulmones y e l  

corazdn, por eso ahora t engo  5610 6 hijos. Dos ya se casaron unos  

de  e l los  v i v e  ac6 con nosotros mientras consigue departamento. 

"desde hace mdc; o menos unos 1 0  años t engo  e s t a  t i enda  y e n  

e l l a  t r aba j o ,  l a  tendemoc todos ,  mis h i j o s  yo  y mis esposa, pe ro  



casi  s i e m p r e  l a  a t iendo  yo y yo t a m b i e n  l a  s u r t o  y estay 

p e n d i e n t e  d e  todos 1 0 5  pagas que h a y  que h a c e r .  A n t e s  d e  p o n e r  

e s t a  t i e n d i t a  yo t r a b a j a b a  e n  u n a  f d b t - i i a  d e  d u l c e s  y con e l  

t i e m p o  j u n t 4  un  poco d e  d i n e r o  p a r a  ponet -  esta t i e n d a  y ya no 

t e n e t -  q u e  d e p e n d e r  d e  n a d i e .  No g a n o  mucho p e r o  a l .  menos no paso 

n e c e s i d a d e s  y mis h i j o s  todos e s t d r i  e n  la  e s c u e l a  5 6 1 0  los  que se 

casaron y a  na p u d i e r a n  SegLti t- pet-o t c i v i e r o n  sil e s c u e l a .  

S i  es l a  p t - i m e r a  q u e  v o t o ?  Coma le  d i j e  l a  o t r a  v e z  yo a n t e s  

ya v o t a b a  pero s i e m p r * e  pur e l  F R i  p u e s  era el p a r t i d o  o f i c i a l . ,  

p e r o  c u a n d o  se p t - e c e n t ó  o t ra  o p c i ó n  p u e s  r e a l m e n t e  me c o n v e n c i  y 

v a t &  p o r  a l g u i e n  d i f e r e n t e  a l  P R I .  Lo qcic- si le  d i g o  es q u e  ya 

n u n c a  h a b í a  v o t a d o  p a r  algilrn p a r t i d o  d i f e r e n t e  q u e  no f u e r a  e l  

P R I ,  hasta  esta vez e n  las  e l e c c i o n e s  pasadas q u e  l a  h i c e  por C .  

C d t - d e n a s  y l a  v e t - d a d  es q u e  ncl me a t - r e p i e n t a .  Los dem6s p a r t i d o s  

no los c o n o z c o  y no les t e n g o  c o n f i a n z a ,  a d e m i s  no 545 que es l o  

q u e  q u i e r e n  p o r  eso t a m b i é n  a n t e s  no vot& pot- n i n g u n o  d e  e l l o s .  

"Yo p i e n s o  que si C .  CCrrdsnas h u b i e r a  s i d o  reconocido camn 

n u e s t  t-o p t-es i d e n t e  l e g  í t ima muc h o 5  p rob1 emas h u b i e r a n  cambi ado9 

sobre todo e l  d e  l a  c r i s i s  e c o n c i m i c a  q u e  ahora hay .  P e r o  t a m b i e n  

si l a  g e n t e  no est6 educada c o n  ese p r e s i d e n t e  t o d o  se v i e n e  

a b a j o ,  y se v u e l v e  a estar i g u a l .  Acd e n  M é x i c o  a l a  g e n t e  le 

f a l t a  mds e d u c a c i ó n ,  estat- m 6 5  p r e p a r a d a  p o r q u e  s i n o  d e  n a d a  s i r v e  

un cambio y p o r  e s o  l a  g e n t e  l u e g a  se v u e l v e  muy n e c i a  por- l a  

i g n o r a n c  i a 

" A  m i  l o  q u e  mdr; me g u s t 6  d e  C. C d r d e n a s  eo, que s i e m p r e  que 

mat-chd l o  h i z o  s i n  a c o m p a ñ a n t e s ,  o sea s i n  pol ic iac ;  que l o  

c u i d a r a n ,  como ahora l o  hace S a í i n a s  de G a v t a r i  p o r q u e  t i e n e  miedo  



y y a  p e t - d i d  l a  c o n f i a n z a  d e  l a  g e n t e .  Es u n a  p e r s o n a  muy h o n e s t a  

y senc i l la  y siempre va al g r a n a  y no se a n d a  con rodeas. T a m b i 6 n  

creo que s i g u e  l a  misma linea de L d z a r o  C d r d e n a s .  

Que si me a g t a d a  su nombre?  pues y o  creo q u e  tiene un nombt-c 

que se c o m b i n a  muy b i e n ,  ya  p i e n s o  q u e  s u e n a  b i e n  y a d e m d s  C;LI 

a p e l l i d o  es muy i m p o r t a n t e  y eso le  d a  f u e r z a  c u a n d o  d i c e  sits 

d i s c u r s o s .  C a s i  todos  SUB d i s c u r s o s  l o s  ola, a l g u n o s  e n  lac> 

marchas y o t r o s  e n  el t - a d i o  a e n  el p e r i l j d i c o  todos me g u s t a r o n  

r e a l m e n t e  p o r q u e  l e  p o n l a  mucha i m p o r t a n c i a  a l a  edLicaciCin para 

que un p u e b l o  s a l g a  a d e l a n t e  y esa como l o  d i j e  a n t e s  es m u y  

i m p o r t a n t e  e n  un p a l s  para que s a l g a  a d e l a n t e , p a r a  q u e  avance.\/ de 

todo e50 h a b l a b a  C d t - d e n a s  y de l a  democracia en l a  qtie t o d o s  

debemos p a r t  ic i p a t -  - 
Glue si h a n  c a m b i a d o  a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  d e s p u & s  d e  l a s  

e l e c c i o n e s ?  camo le  d i j e  a n t e s ,  yo nt inca  h a b í a  a s i s t i d o  a m a r c h a s ,  

n i  h a b i a  voteado,  n i  g t i t a d u  t a n t o  como e n  lac; marchas, y eso si. 

cambici porque ahora l o  h a g o  c o n  mde; f r e c u e n c i a  y c o n  mds 

f a c i l i d a d .  P a r  e jemplo yo antes l e l a  l a  pt-c ;nsa  a e 1  n a c i o n a l  y 

n a d a  mds l a  sdbados  a l o s  damirigc3s, ahora despu&s de que no5 

o r g a n i z a m o s ,  a l g u n o s  e s t u d i a n t e s  n o s  d i j e r o n  que el  p e r i d d i c o  q u e  

se llama l a  j o r n a d a  decla mds cosas v e r d a d e r a s  que o t r o s  y que 

además et-a muy cdmodo de leer, a5i que lo  compro d e  v e z  e n  c u a n d o  

y si  m e  g u s t ó ,  tampoco leo  d i a r i o  p e r o  sil mdct s e g u i d o  que a n t e s .  

" P a t - a  m i  l a  p a t r i a  es l o  que es de n o s o t r a s ,  n u e s t r a s  

t r a d i c i o n e s ,  n u e s t t - a s  c a n s t u m b t - e s ,  n u e s t r a  t i e r ra  y t a m b i e n  el 

h i m n o  n a c i o n a l ,  todo e50 es l a  p a t r i a  y es pot- l o  q u e  debemos 

p r e p a r a r n o s  pat-a  hacet-la progresar.  Y# p i e n s o  que l a  justicia y la 

l e g i t i m i d a d  es l a  mismo p a r q u e  pot- ejemplo c o n  l a s  e l e c c i o n e s  n o s  
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pusieran a un p r e s i d en t e  que no es l e g i t i m o  porque e l  pueblo no 

vo t6  por & l  y por eso tambi&n e4j. injusto, o sea que no hubo 

j u s t i c i a ,  no se respe td  nada. Y l a  democracia es que todos debemos 

p a r t i c i p a r  y t ene r  conocimiento de todo. 

" Yo  e s t o y  can e l  nuevo pa r t i d o ,  el PRD porque yo  p i enso  que 

si  puede t r i u n f a r  si l a  gente l o  apoya3.!, yo  5igo pa r t i c i pando  can 

ellos3.!, y cuando hay reuniones voy y es un  ambiente muy agradable.  

A l o  mejor can el t iempo cambien l a s  cosa5 si este pa r t i da  t r i u n f a  

algt3n d id ,  pera  tambikn depende mucho tambign de l a  gente ,  de l a s  

gana5 que tenga de v i v i r  mejor y de cuperarse, porque 5 i  eso no 

ocu r r e  va a set- muy d i f i c i l  que cambie todo".  

EJEMPLO 2 
(Col. A g r l c o l a  O r i e n t a l )  

Llegamos d i rectamente  a 5c1 casa. La señora habia terminada de 

hacet- -ius l abo res  dom&sticas. Nosotros nos sentamas junto  a l a  

mesa d e l  comedor para i n c i a r  l a  p l d t i c a .  Comentamos l i ge ramente  

l a s  p r e t ens i ones  de 

interesante, acercb 

dialogar- con nosotros 

"A m i  me tocd 

nuestra ranversac idn a l a  s r a .  l e  parec id  

su a s i e n t o  junto  a, la. mesa y camenzb a 

espontdneamente. 

v i v i r  l a  &poca de l  genera l  Lsizara Cdrdenas 

v i v iamos  muy agusto  t odos  e n  esa &poca3 a l l á  e n  Michoacdn. E l  

ayud6 mucho a l a  g en t e  neces i tada.  A m i  pap& l e  d i o  algunas casas. 

Toda l a  g en t e  colaboraba. Viviamas m u y  agusta. Antes los 

campesinos t en i an  que t r a b a j a r  en la5 haciendas aunque no  

qu i s i e ran ,  y luego l a s  mujeres t en ían  que l l e v a r  l a  comida a l a  

hacienda, a v eces  n o  queriamoc i r  pera tenlarnos que hacer lo .  P e r o  



cuando l l e g 6  e l  g ene ra l  t o d o  cambici. Le daba a 155 campesinos 

s e m i l l a s  y a veces dinero .  Repartici  bas tantes  t i e r r a s  a loci 

campesinos pot- que e ran  b i e n  pobres. 

"Alguqas g e n t e s  adineradas no quer ían  r e p a r t i r  sus tiet-raEi, 

p e r o  Cdt-denas l o g rd  que se l e  d i e ran  a los campesinos l a s  t i e r r a s .  

( l a  Sra. comienza a l l o r a r  a l  t-ecai-dar- esa5 v i v enc i a s ) .  

"Yo soy d e  Michoacán de  un pueblo muy a l e j ado .  Desputss me 

v i n e  a v i v i r  para  ac&. Yo  l o  que recuerdo es que en  esa  &poca de  

Cdrdenas é l  expropici e l  petrc i l eo  y además de  eso habia mucho 

' d ine r o  e x t r a n j e r o  acd por e l  p e t rd l e o ,  p e r o  con l a  exprop iac i6n  el  

p e t r d l e o  se h i z o  nuestro.  C reo  que ha s i d a  e l  t jnico p r e s i d en t e  que 

eri vet-dad se preocupci por l a  p a t r i a  y por  nues t ros  bienes.  

"Ante5 no habla t an t a  decida ex t e rna  carno ahora. Todos los  

d i a s  5610 se o y e  esa de  l a  deuda externa y a m i  me preocupa mucha, 

porque a donde ser.& que iremos a parar ,  porque con e l  t iempo esa  

deuda va crec i endo .  

" Y a  ahora no vote porque no pueda, na t engo  c r edenc ia l .  Y a  si 

hubiera vo tado  pot- CLtauht&moc Cdrdenasjs, pot- un cambio y ademds es 

h i j o  de Ldzara Cát-denas, a l g o  bueno 5e le  habrá pegada d e l  padre. 

Ademds yo  creo que ya t odos  estamas cansados de que e l  PRI siempre 

gane y no so luc i ona  nada y nadamás engaña a l a  gente .  S i  no  

hubiera habido qraude en  las e l e c c i o n e s  C. Cdrdenas si hubiera 

sab ida  l l e v a r  a l a  nacidn ade lan te  y l a  deuda no s e g u i r í a  

c r e c i endo  tanto. 

Ya vi' una p e l l c u l a  de  C. Cdrdet-iac y me d i a  cora. je de vet- 

t oda  l o  que pasd, todo l o  d e l  C-raude que h i z o  e l  P R I  y l a s  bo l e t a s  

f a l s i f i c a d a s  y robadas. Me d i o  mucho c o r a j e .  ME- hubiera gustado 
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habet-  i d o  i! todas l a s  marchas y a tados los  l u g a r e s  d o n d e  se 

p r e s e n t a b a  C. Cdrdenac i  pero t e n g o  el  probl.ema d e  m i c ;  p i e r n a s ,  ya 

lac; t e n g o  muy agotadas  y pot- eso n o  p u d e  a i r  en v i v o  5~1s d i s c u r F i o s  

p e r o  m i  h i j o  c o m p r d  l a  p e l l c u l a .  y ahl v i e n e n  a l g u n o s  d e  BUS 

d i s c u r s o s ,  y todos me h a n  g u s s t a d o  mucho,  sobre t o d o  pot- l o  que 

d s c e n  acerca de l a  p a t r i a ,  d e  l a  e d u r a c i d n ,  y d e  m u c h a s  cosa m 6 s  

que es n e c e s a r i a  h a c e r  a q u i  en e l  pais  para e v i t a r  l a  i n j u s t i c i a s ,  

y a  n u n c a  me canso de vet- esa p e l l c u l a .  Les voy a mostrar- a lgo.  (se 

l e v a n t a  d e  su asiento y se d i r i g e  hacia u n  c u a r t a  d i v i d i d o  t a n  

5Ci l o  pot- u n a  f rSgi 1 y t r a n s p a r e n t e  cot-t i n a ,  e i n m e d i a t a m e n t e  

aparece despci t -s  c o n  u n  p d s t e t -  d e  C. C d r d e n a s  e n  l as  manus.  e l  

p c j c t e t -  l o  h a b l a  mandado a e n m a r c a r  y l o  co lgaba  j u n t o  a l a  cabecera 

d e  su cama como si fuera un santo) .  

EJEMFL03 
(Gal S a n  Gt-egorio) 

Yo me llamo E l v i r - a  H e r n d n d e z  P a n i a g c i a  y t e n g o  38 a ñ o s ,  soy  d e  

a q u l  d e l  D.F., t e n g a  3 h i j o s  t a m b i é n  e l las  s o n  de aquí. Y a  t e n g o  

como ~tno-5 8 años d e  d i v o r - c i a d a ,  p e r o  t r a b a j o  en los t i a n g u i s  de 

l o s  d o m i n g o s  y m&s o m e n 0 5  nos va b i e n ,  t a m b i & n  m i s  h i j o s  me 

a y u d a n ,  sobre todo los m A s  g r a n d e s .  

"Yo s i e m p r e  h e  v o t a d o ,  butano d e s d e  que t e n i a  yo 25 años, 

p o r q u e  a n t e s  no t e n l a  c r e d e n c i a l  para v o t a r ,  pero despu&c; c u a n d o  

p u s i m o s  e l  pitesito d e  ropa e n  e l  t i a n g u i s ,  n o s  p i d e r o n  cama 

r e q u i s i t o  una c r e d e n c i a l  d e  elector- pat-a que n o s  p u d i e r a n  dar o t r a  

c r e d e n c i a l  q u e  era  d e l  F R I ,  e n  d o n d e  nos d a b a n  permiso para 

v e n d e r  e n  e1 t i a n g u i s .  Yo n o  siempre v o t a b a  por e l  P R I ,  a v e c e s  



votaba por e l  PAN pot-que m i  esposo votaba por ese p a r t i d o  siempre, 

&l tambi&n era  locatar- io,  ahoi?a ya puso una t l a p a l e r l a  en l a  

esquina de su casa. e l  a veces me decia que era  bueno vo tar  pot- e l  

PAN porque r S l  estaba d e l  lada de l o s  comer-rientes y nos podia 

t r a e r  a lg6n provecho y por eso yo votaba por e l  PAN. A veces l o s  

que tenlamorj puesto en e l  t i a n g l i i s  tenlamos problemas, por eso,  

porque no votdbamos por e l  P R I ,  pero l a  asoc iac idn de t iangueros a 

veces no siti daban cuenta. 

" D ~ s p ~ i t - s  nos unimos v a r i a s  l o c a t a r i a s  y nos hicimos amigas y 

siempre nos aycidéibamos cuando tenlamos problemas. E l  esposa de una 

de e l l a s  fue e l  que nos metib en l a  cabeza l a  idea de que 

votdramos por- C. Cárdenasj, y (-1 no5 decla qcie c. Céirdenas si 

estaba de l  ].ado de l a  gente necesitada y qcie estaba en con t ra  de 

l o s  abusos y como a nosotras a veces nos l legaban l o s  "coyotes," a 

cobrarnos multa porque nuestra c redenc ia l  no estaba autorizada, y 

luego cada vez nos cobraban ei doble o nos vtindian credenciales 

"c  huecas;" entonces nos canvenc i d para qcie votáramos par C. 

Cdrdenas. También a veces nos i n v i t a b a  a que fuéramos a apoyarla 

cuando SE presentaba en e l  zdca1.o y ah1 nosotros velñmoi; qiir 

hablaba muy b i e n  de l a s  cosas del pa l s  y toda eso. Y o  no f u i  a 

todas i d5  marchas, pero cuando e l  esposa de doña Aurora que es m i  

amiga nos mandaba algunos papeles como volantes, ho jas  donde venia 

l a  fo to  de c. Cárdenas o alguna i n v i t a c i d n  a l  zcicalo pues yo 

t r a t a b a  de r e p a r t i t - l a  e n t r e  l o s  dem6s vendedores, pera 

sabre todo cion l a  gente que ya no5 canocia y que tambitsn ten lan  

sus puestos mis amigas e l l a s  c1 i ban  a l a s  mat-chas,pero yo a veces 

na podia porque t e n l a  que atender a m i s  hi joc .  

"Luego l a  sociedad de t i a n g u ~ t - o s  como es de l  PRI se molestaba 



pot- eso que  haciamos y v a r i a s  veces c u a n d o  h a c i a n  j u n t a s  nos 

a m e n a z a b a n  q u e  n o s  i b a n  a q u i t a r  n u e s t r a s  c r e d e n c i a l e s  y n u e s t r o s  

pctestos  y que n o  n o s  i b a n  a d e j a r  v e n d e r ,  p e r o  ~ iosotros  no  lec 

h a c i ' a m o s  caso, y c u a n d o  fue e 3  d í a  d e  l a s  e l e c c i o n e s  n o s  d i j e r o n  

que nos p r e s e n t á r a m o s  e n  u n  l u g a r  para q u e  ah; di&ramos n u e s t r a s  

firmas y q u e  votiiramos por- S a l i n a s ,  pero d e  n u e s t r o  g r u p o  n a d i e  

fue y s61.o n o  n o s  d e j a r o n  v e n d e r  por dos  d o m i n g o s  pero decpu&s ya 

r e a n u d a m o s .  Nocotros n o  quisimos v o t a r  pot" e l  PRI p o r q u e  l a  

a s c j c i a c i b n  d e  t i a n g u e r o s  ei-a d e l  F R I  y s i e m p r e  n o s  es taba  s a c a n d a  

d i n e r o  y c o b r a n d o  multas, p o r  eso mejor votamos p a r  C. C B r - d e n a s ,  

til p e n s a b a  i g u a l  q u e  s u  p a p a  y eso era ya u n a  g a r a n t l a .  L S s t i m a  

q u e  n o  p u d o  ser p r e s i d e n t e  pero todos n o s o t t - o s  sabemos q u e  si' gano 

y que hubo .fraude y p o r  esa no l o  t o m a r a n  e n  c u e n t a ,  pero si &I  

h u b i e r a  s i d o  el  p r e s i d e n t e  d e l  Meixico  l a s  cosas h u b i e r a n  

c a m b i a d o ,  yo creo q u e  mucha  g e n t e  que es muy p o b r e  h u b i e r a  t e n i d a  

otras o p o r t u n i d a d e s  y t o d a s  las  cosas que t i e n e  e l  p a l s  como sur> 

r i q u e z a %  se h u b i e r a n  r e p a r t i d o  mejor. 

" A  m i  l o  q u e  más me g c i s t a b a  d e  CAt-denas  era que siempre q u e  

h a b l a b a  estaba b i e n  seria y l u e g o  c a n t d b a m o s  e l  h i m n o  n a c i o n a l  y 

yo p i e n s o  que eso es b u e n o  p o r q u e  ya mucha g e n t e  ya n o  l o  hace s 6 1 0  

l as  n i ñ o s  q u e  van a l a  e s c u e l a .  Y el s i e m p r e  c a n t a b a  e l  h i m n o  

n a c i o n a l ,  a d e m B s  t a m b i e i n  l a  q u e  me g u s t a b a  era su nombr-e que se 

re.Feria u n  poco a l o  d e  n u e s t r a s  c u l t u r a s 9  yo p i e n s o  que s u  n o m b r e  

est a b a  b i e n .  

" Y o  5 6 1 0  ai como u n o s  t res  a c u a t r o  d i s c u r s o s  p o r q u e  iia 

s i e m p r e  i b a  a marchas pero esos d i s c u r s o s  h a b l a b a n  mucha acerca d e  

l as  cosas d e  n i i e s t r a  p a t r i a ,  d e  q u e  todos deblamocj d e  t e n e r  
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educacibn para que pt-ogrecara e l  p a l s  y trambien hablaba d e l  F'RI, 

dec ia  que  en e l  F'Ri habla mucha corrupci6n y que Sa l inas  no habla I 

ganado legalmente. Y o  p i enso  que t odos  sus d iscursos  fueran muy 

buanos. 

3 

"Que si he hecha cosa5 d i f e r en t e s ?  Pues sdlo que ahor-a o i g o  

mAs  seguida el  r a d i o  para o i r  l a s  n o t i c i a s ,  para saber  un poco mds 
I 

de l a s  cosas  d e l  pa i s ,  o i g o  cua lqu ie r  estac i r in  donde pasen 

n o t i c i a s  p e r o  l a  que ma5 me gusta es l a  t rop i -q .  

"Yo p i enso  que l a  p a t r i a  es nuestt-a nacibn y nuestras 

cocjtumbre~i y que tenemos que cu i da r l a s  para que no se destr-r-iyan y 

para que nuestros h i j o s  tambign l a s  cuiden. La j u s t i c i a  y o  piensa 

que es r espe ta r  l a s  l e y e s  y l a  cons t i tuc ibn .  La  democracia se 

re+iere a que t oda  el pueblo p a r t i c i p e  y sea  escuchado pot- e l  p a i s  

y l a  l e g i t i m i d a d  es l o  que es l e g a l  o sea que es l o  que e5 

reconoc ido  como C. CAt-denas. 

"Ya apenas e s t o y  conaciendcr a l  PRL), el  esposo de doña Aurora 

5 1  a s i s t e  y crea que ya pe r t enece  a ese pa r t i d o ,  yo apenas l a  

e s t a y  conociendo, no st5 t odav i a  ccimo e5 p e r o  y o  p i enso  que si 

est& ah1 C. CArdenas a l a  mejor puede ser q u e  en él futuro se 

hagan algunas cosas  buenas. 

"Ya p i enso  que l a s  cosas  si pueden cambiar, pe ro  depende 

mucho d e  quién s e a  e l  p res iden te ,  porque es e l  que gob ie rna  a l  

pa is  y no5  d i r i g e ,  y si es un buen p r e s i d en t e  pues si pueden 

cambiar l a 5  toe>a5" a 



EJEMPLO 4 
(Col. A g r l c o l a  Q r i e n t a l )  

Me llamo RaCil E s q u i v e 1  W. y t e n g o  a c t u a l m e n t e  48 años, n a c i  

a q u i  e n  e l  D.F. y t r a b a j o  e n  m i  p r o p i o  t a l l e r  d e  h o j a l a t e r l a  q u e  

se e n c u e n t r a  e n  l a  C o l o n i a  Doctores. T e n g o  5 h i j o s ,  e l  mayor y a  

t i e n e  2‘7 a ñ o s  y a c a b a  de t i tularse  de i n g e n i e r o .  E l  menot- 

s o l a m e n t e  t i e n e  8 a ñ o s  y va a l a  e s c u e l a  p r i m a r i a .  En el  t a l l e r  

t r a b a j o  d e  l u n e s  a v i e r n e s  y a veces voy p o r  l o s  s a b a d o s  si  hay 

mucha c h a m b a ,  y h a y  mds o m e n o s  l a  v a m a s  p a s a n d o  c o n  l o  que yo 

saco a h i .  

No, n a  es l a  p r i m e r a  v e r  que v o t o ,  s i n o  que hacia mucha 

t i e m p o  q u e  no  v a t a b a  p o r q u e  yo ya  s a b i a  que d e  todas m a n e r a s  ya 

i b a  a ganar e l  P R I ,  asi que mejor n i  16- hacia  al c u e n t a .  E s t a  vez  

si vote  y por- C l r d e n a s  p a r q u e  ahora si h a b l a  a l g u i e n  q u e  p u d i e r a  

g a i - m r l e  a l o s  d e l  PRI,  b u e n o  a u n q u e  C 6 r d e n a s  era antes  t a m b i é n  d e l  

P R I ,  p e r o  pot- esa se s a l i d  d e  a i l i  y d e c i d i d  v o l v e r s e  

i n d e p e n d i e n t e .  C r e o  q u e  C. Cdr-denaci si  es una a l t e r n a t i v a  q u e  s i r v e  

p a r a  el  p a í s  p o r q u e  s i g u e  l a  misma l i n e a  d e  a c c i ó n  que su p a p á ,  y 

ya  v e  q u e  c u a n d o  g o b e r n d  Ldzar -o  C d r d e n a s  l a s  cosas si c a m b i a r o n  e n  

este p a i s .  C l a r o  q u e  d e  h a b e r  l l e g a d o  a l a  p r e s i d e n c i a  C . C d r d e r i a s  

lac; cosas h u b i e r a n  cambiada,  pero s u c e d i d  IC! q u e  e n  otras  

o c a s i o n e s .  E l  c a n i j a  f raude q u e  a h o t - a  n o  les fue t an  f a c i l  

i m p o n e r l a  p a r q u e  a h o t - a  si  mucha g e n t e  ya no n o s  q u e d a m o s  t a n  

c a l l a d a .  L o  que mi65 me gust6 d e  C-CAudenaci fue que l o g r d  r e u n i r  a 

su a l r e d e d o r  a u n  mcirttdn de g e n t e  d e  d i e e r e n t e  c lase  y que todas  

j u n t o s  protestabamos e n  el  z b c a l a ,  adern&% de q u e ,  como ya d i j e ,  

s i g u e  l a  misma l i n e a  d e  L d r a r o  C á r d e n a s .  E l  n o m b r e  l e  queda muy 

J 
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b i e n ,  es muy n a c i o n a l i s t a .  

S i ,  si me a g r a d a n  l a s  d i s c u r s o s  d e  C .Cdt -denas  p o r q u e  uno se 

emociona mucho a l  vet-  t o d a  la  g e n t e  q u e  l o  e s c u c h a  y q u e  d i c e  

casas en c o n t r a  d e l  P R I ,  a u n q u e  e n  lasi m i t i n e s  d e l  z c i c a l o  nada m&.s 

se a l c a n z a b a  a oit- a l g u n a s  f rases  y l o  d e m á s  no  se o l a  p o r q u e  

h a b l a  mucha g e n t e .  CI p a t - t i t -  d e  q u e  v o t e !  por C. C d r d e n a s  s i  h e  

h e c h o  casas d i f e r e n t e s ,  pero t a m b i c i n  d e s d e  a n t e s  d e  que v o t a r a ,  

p o r  e jemplo,  a h o r a  si m e  i n t e r e s o  mucho e n  l as  p r a b l e m a s  d e  

n u e s t r o  p a i s  pot- esa ahora y a  leo e l  p e r - i d d i c o  r o n  más 

d t e n i m i e n t o .  Y cuando veo o o i g o  l a s  n o t i c i a s  me p u e d o  d a r  c u e n t a  

q u e  la  t e l e v i s i d n  y el r a d i o  e s t c i n  p a g a d o s  p o r  e l  g o b i e r n o  p a r a  

q u e  d i g a  l a s  cosas q u e  le  c o n v i e n e .  A l  z c i c a l o  yo n a d a  mbs f u i  dos 

veces c u a n d o  estaba mds i n t e r e s a n t e  l a  cosa. a h ,  y a h o r a  a l  q u e  

o i g o  t o d a s  las m a ñ a n a s  y que si  d i c e  m u c h a s  v e r d a d e s  acerca d e l  , 

g o b i e r n o ,  es a Tamds Mojarro e n  r a d i o  U n i v e r s i d a d .  P a r a  m i  l a  

patr ia  es t o d o  l o  q u e  e n g l o b a  a n u e s t r o  p a í s ,  n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  

n u e s t r a  g e n t e ,  n u e s t r a s  r i q u e z a s  n a t u r a l e s .  L a  j u s t i c i a  es l a  q u e  

n u n c a  se d a  y es reparto  d e  b i e n  p a r a  todos .  La democracia es 

c u a n d o  l a  g e n t e  p a r t i c i p a  e n  las  d e c s i c i o n e s  d e l  p a i s  pero tampoco 
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se d a  mucho q u e  d i g a m o s .  L a  l e g i t i m i d a d  es c u a n d o  un g o b i e r n a  e5 

l e g a l .  D e l  PRD n o  c o n o a c o  mucho t o d a v i a  p e r o  si C . C á r d e n a s  es e l  

’ que l o  d i r i g e  e n t o n c e s  d e b e  ser el bueno .  S i ,  a l g d n  d i a  t i e n e  q u e  

cambiar l a  s i t u a c i d n  d e l  p a i s ,  n i  modo q u e  s i e m p r e  g o b i e r n e  e l  

P R I ,  es msis yo cr-ea q u e  ya  l e  q u e d a  p o c o  t i empo d e  v i d a  p o r q u e  ya 

las cosas e n  e l  p a i s  e s t a n  muy d i f i c i l e s ,  sobre  todo p a r a  l a  g e n t e  

j o d i d a ,  y a l a  mejor e n  el pt-c jxima s e x e n i o  y a  g a n a  C. Cdt-denas .  

d 



A l  h a c e r  el a n i i l i s i s  d e  l a s  h i s t o r i a s  d e  v i d a ,  n o s  

e n c o n t v a m o s  c o n  o p i n i o n e s  y c o m e n t a r i o s  en 3.0s cuales se 

r e f l e j a b a n  c a m b i o s  e n  c o n d u c t a s  d e  v i d a  c o t i d i a n a ,  e x p r e s a d a s  e n  

n u e v a s  d i n d m i c a s  socialec;. E s t a s  n u e v a s  d i n á m i c a s  sociales f k e v - a n  
\ 

e l  f r u t o  d e l  pr-ocer>cj soc ia l  d e n o m i n a d a  m o v i m i e n t o  n e o c a t - d e n i s t a ,  

e l  c u a l  ir-rumpe e n  l a  v i d a  p o l i t i c a  d e l  p a i s  p r o p o n i e n d o  cambios y 

t r a n s f o r m a c i o n e s  e n  las p t - d c t i c a s  y las v a l o r e s  p o l i t i c o s  

t r a d i c  i o n a  1 es. 
1 

Lac; n u e v o s  s i g n i f i c a d o s  que s c i r g i e r o n  a p a r t i r  d e  l o  

a n t e t - i o y ,  a l i m e n t a r o n  u n a  aerie  d e  i n t e r a c c i o n e s  socia les  qc le  

f u e r o n  d i r i g i e n d o  las  p a u t a s  de a c c i c i n  y los  marcos d e  r e f e r e n c i a  

a l o s  cuales m u c h a s  p e r s o n a s  se f u e r o n  a d h e t - i e n d o .  F u e  as i  como e l  

marco s i m b d l i r a  d e  m u c h o s  se v i 6  t r a n s f o r m a d o  y e n r i q u e c i d o ,  

c a m b i a n d o  asa a l g u n o c  aspectoc; d e  su v i d a  c o t i d i a n a .  

E l  m o v i m i e n t o  n e o c a r - d e n i s t a  y l a  i r t t e r a i c i d n  s i m b d l i c a  q u e  

clste provoc6, al  p l a n t e a r  n u e v o s  s i g n i f i c a d a s  sociales,  alterci e n  

su momento l a  e s t r u c t u r a  p s í q u i c a  d e  muchos d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s ,  

e s p e c i f i c a m e n t e  estamos h a b l a n d o  d e  e l  " m i "  q u e  e x i s t e  e n  c a d a  uno 

de  n o s o t r o s ,  desdE? l a  p e r s p e c t i v a  d e  !.i,Mead. Y a  que coma dtnclamos 

al. p r i n c i p i o  d e  este a p a r t a d o ,  este " m i "  es u n a  i n t e r i o r i z a c i b n  d e  

losi procesos sociales.  

La i n t e r a c c i d n  s i m b d l i c a  f i t &  a l  mismo t i e m p o  u n  a l i m e n t o  y 

una c o n s e c u e n c i a  d e l  m o v i m i e n t o  n e o c a v d e n i s t a ,  es d e c i r -  este 

proceso se fii& t - e t r o a l i m e n t a n d o  e n  forma rec iproca ,  y e s t o  se f i ~ &  

v e + l e j a n d o  d e  a l g u n a  mahet-a e n  practicas c o t i d i a n a s  d e  C;LK 

p a r t i c i p a n t e s .  

A c o n t i n u a c i d n  e n l i s t a m a o j  estos cambios e n c o n t r a d o s :  
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- C o n d u c t a  esceptica e n  todo l o  r e l a c i o n a d o  c o n  e 1  p a r t i d o  

o f i c i a l  y al  g o b i e r n o .  

-Cambio  d e  a c t i t u d  elector-al. 

- L e c t u r a  d e  p e r i d d i c o s ,  acerca d e  las n o t i c i a s  d e l  p a i s .  

- P l a t i c a s  c o n  v e c i n o s  y amigos acerca d e  acontecimientos 

p o l í t i c o s  

- C a m e n t a r i o s  p o l i t i c o s  d e n t r o  d e  l a  familia. 

-Esciicha de programas i n f o r m a t i v o s  y d e  c r i t i c a  p o l í t i c a .  

- P a r t i c i p a c i B n  e n  m a r c h a s ,  m i t i n e s  y a c t i v i d a d e s  p o l l t i c a s .  

- E s p e c t a t i v a  d e  e s p e r a n z a  e n  u n  cambio pat-a e l  p a i s .  

- A c t i t u d  h o n e s t a  y d e  camaraderia e n  l o  c o n c e r n i e n t e  a l  

m o v i m i e n t o  n e o c a r d e n i s t a .  

- A c t i t u d e s  d e  m i s t i f i c a c i d n  a o b j e t o s  que t e n i a n  a l  

mov i m  i e n t o .  

T a d o c  es tos  aspectos d e  v i d a  c o t i d i a n a  h i c i e r o n  p o s i b l e  que 

1 e n  l o s  s i m p a t i z a n t e s  d e  Cuauht&moc  C i r d e n a s  se formara u n a  a c t i t u d  

p o l í t i c a  muy d i f e r e n t e  a l a  que t e n i a n  a n t e r i o r m e n t e ,  d e  t a l  

manet-a que e n  sus c o n d u c t a s  m & s  i n t r a s c e n d e n t e 5  se re f le ja  la  

n u e v a  forma de c o n c e b i r  la  r e a l i d a d ,  así l a  S r a .  E l v i t - a  H e r n a n d e z ,  

c o m b i n a b a  sus l a b o r e s  d e  v e n t a  c o n  l a  d i s t t - i b u c i 6 n  d e  la 

p r a p a p a n d a  c a r d e n i s t a ,  o l a  Sra. C a n d e l a r i a  q u e  e n  ver d e  v e r  u n a  

t e l e n o v e l a  observaba  n o t i c i a s  e n  t o r n o  a l  m o v i m i e n t o ,  m i e n t r a s  que 

e l  Sr .  R a 6 1  p o d í a  estar” p l a t i c a n d a  c o n  sus c o m p a ñ e r o s  d e  t r a b a j o  

d e  c i i s t i o n e s  c a t - d e n i s t a s  a l a  v e z  que t r a b a j a b a  e n  su t a l l e r ,  et.c. 

T a m b i & n  p u d i m o s  o b s e r v a r ,  d e  a c u e r d o  a l o s  p u n t o s  t e d r i c o s  
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del  i n t e t - a c c i ~ n i s m o  s i m b b l i c a  qlte todo este ni-kevo de 

c ~ n d u c t a s  c o t i d i a n a s  se produclan al  tiempo que t a m b i t s n  se 



tt-aris.formaban l a s  c a n c e p c i o n e t i  de " r e a l i d a d "  e n  las  c~ia le5  5e 

v i v i a ,  para as1 d a r  p a s o  a una n u e v a  r o n c e p c i d n  de l a  v i d a  y a una 

n u e v a  c u l t u r a  p a l i ' t i c a ,  s i n  embarga e s t o  ~ 6 1 0  se qciedd en el  punto 

d e  arranque y a  que sdla cie d i e r a n  los p r i m e r o s  pasos p a r a  esta 

t t - a n s f o r - m a c i d n  d e b i d o  a que nci hubo,  m&s a d e l a n t e  f-ormas d e  

c a n a l  i zar  todas  estas i n q u i e t u d e s  que se estaban d e s p e r t a n d o .  

Gonc lciyendo, podemos dec i Y ,  que e n  e l  m o v i m i e n t o  

n e o c a r d e n i s t a  si h u b o  u n a  g e n e t - a c i d n  d e  ntievas s i g n i f i c a d a s  

c i m b b l i c a s  q u e  a y u d a b a n  a p t - a d u c i r  !a t r a v é s  de las i n t e r a c c i o n e 5 )  

nuevas dirGimicac ;  s i o c i a l ~ s ,  pero que estas t e n d i e r a n  al. 

e s t a n c a m i e n t o  d e b i d o  al mal e n c a u s a m i e n t o  d e  el lac. 

i 
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CONCLUSIONES 

A n t e s  que nada debemos mencionar d e  nuevo nuestro  problema d e  

estudio que planteamos en l a  introduccidn,  como una .forma d e  a b r i r  

l a s  conc lus iones  y los a l cances  d e  este t r a b a j o  d e  inves t i gac idn .  

D e  q u é  manera C. Cdrdenac; se conso l idd  como candidato  f u e r t e  

d e  l a  opos i c idn  a l a  p r es idenc ia  d e  l a  RepOblica e n  l a s  pasadas 

e l e c c i one s ,  y d e  que manera este mismo f endmeno  condujo a l a  

ruptura y a l a  transformacidn de nuevas dinámicas s o c i a l e s  a l  

interior de  l a  v i d a  c o t i d i ana ,  

5 i  b i e n  es c i e r t o  que tuvimos algunos problemas con r espec to  

a l a  r e va l a r i z a c i dn ,  creemos haber abarcado e n  gran p a r t e  este 

problema e n  e l  t ranscurso  d e  l a  inves t i gac idn .  Consideramos que e l  

f endmeno  d e l  movimiento neocardenis ta  no 5610 puede  set- t r a t ado  

d e s d e  nuestra p e r spe c t i v a  o desde  e l  p lanteamiento  de  nuestro 

problema d e  estudio. Tan 5610 &te es un aspecto. Pet-o l o  que mds 

nos interesd de  este t ra tamiento  es que él  mismo nos conducía a l a  

problemdt ica  d e  l a  formacibn d e  l a  cu l tu ra  p o l i ' t i c a  en Mexico a 

r a í z  de  este movimiento, aunque no nos detuvimos a e x p l i c a r  con 

lu jo  de  d e t a l l e s  los a ~ i p e c t o s  f o rmat i vos  d e  e s t a  cu l tu ra  p o l i t i c a ,  

5 l  creemos habernos aproximado a l  proceso  de  su transformacidn y 

mantenimiento, así como una d e  sus expres iones :  l a  pa r t i c i pa c i dn  

p o l í t i c a .  

"La p a r t i c i p a c i d n  p o l í t i c a  se r e f l e j a  y expresa e n  pa r t e  a 

t r a v é s  a t r a v & s  d e  l a  p a r t i c i p a c i d n  p o l í t i c a  d e  una sac iedad 

determinada, o grupo dentro d e  e l l a .  A s u  vez ,  e n  t an ta  que l a  

cu l tu ra  p o l í t i c a  guarda un  c i e r t a  grado de congruencia con el  



s is tema p o l i t i c o ,  &te condic iona e l  t i p o  d e  pa r t i c i pa c i dn  

ciudadana que l e  es func iona l  para su conso l i dac i ón  y 

continuidad".  ICi-espo, 1989: 29) 

Pasando a l  t e r r eno  d e  l a s  conc lus iones  cabe mencionar l o  

s i gu i en t e :  el f endmeno  d e  l a s  e l e c c i o n e s  ha causado gran impacto 

no sólo por su dimensión s o c i a l  e n  e l  s e n t i d o  d e  c o n v e r t i r s e  e n  

una f u e n t e  de  p a r t i c i p a c i d n  p o l í t i c a  de  los d i v e r s o s  s e c t o r e s  d e  

l a  sociedad,  sino tambien por l a  ct-eacibn d e  mitos y f i g u r a s  

s i n b d l  i c a s  importantes, que se han sostenido durante ese proceso  

g r a c i a s  a un  consenso que l a s  abalat ,  a t r a v e s  de  l a  pa r t i c i pac idn ,  

como fue e l  caso  d e l  movimiento neocardenista a t r a v g s  d e  l a  

f i g u r a  p r i n c i p a l  C. Cárdenas. 

A cont inuac idn mencionaremos l o s  pun t o s  más importantes a los 

q u e  l legamos: 

1 )  Los simbolos por su ca rá c t e r  normativo contr ibuyen a l  

es tab l e c im ien to  d e  determinadas roles y r e l a c i o n e s  s o c i a l e s .  e n  un 

contex to  p o l i t i c o  un símbolo que o b j e l i v a  r o l e s  y r e l a c i o n e s  puede  

set- capaz, e n  un momento coyuntural d e  transformar- e l  contenido  

ciimbdlico de  un sistema p o l i t i c o ,  pero c l a r o ,  este hecho no se dd 

por el simbolo en si mismo, sino a t r a v e s  d e  l a  r e l a c i d n  con o t r o s  

simbolos y pot- l a  manipulacidn que 105 hombres e j e r c e n  

u t i l i z á n d o l o s  como mecanismos; en e l  t r a b a j o  de i n v e s t i g a c i bn  

pudimos observar  este +endmeno cuando nos explicábamos el 

surg imiento  d e l  movimiento neocardenis ta  a t r a v é s  de l a  

reformaulacidn de  formas c imbbl icas,  e n  donde el símbolo cumplía 

e n  primer lugar e sa s  dos funciones:  o b j e t i v a r  roles y o b j e t i v a r  

r e  1 ac i ones 



2) Se pudo  observar  que algunos simbolas d e l  FDN t en lan  

s i m i l i t u d  con los simbolos p t - i i s t a s  r e v a l o r i z a d o s  d e  Formas 

di.feuentes. Sobre todo esto se pudo observar  durante l o s  a n i l i c i s  

d e  discursos,  coma el uso de l a  bandera nacional ,  105 c o l o r e s  d e  

l a  misma, e l  concepto " pu r i f i c ada r :  d e  l a  Revo luc ión Mexicana. 

Todos estos elementos coma ya l o  d i j i m o s  e n  l a  inves t i gac i ón ,  

aunque condujeron a l a  c reac idn  propiamente d e  nuevas #unciones 

s imbd l i cas  a l  i n t e r i o r  d e l  pa i s ,  si condujeron pr inc ipa lmente ,  a 

l a  trans-formacidn de  l a  cu l tu ra  p o l i t i c a  de M&xico drindole un 

sentido ref-armador a l o  que Geer t z  llama e n  su l i b r o  "La 

i n t e rp r e t a c i dn  de. l a s  cu l turas " ,  l a  p o l i t i c a  d e l  s i g n i f i c a d o  

3 )  Durante e l  proceso  d e  formacidn y conso l i dac ibn  del  

movimiento neocaren is ta ,  se crearon  nuevas formas s i m b d l  i c a s  coma 

l a  r e v a l o r i z a c i ó n  d e  conceptos r e l ac i onados  con l a  Nacidn, l a  

J u s t i c i a y  e l  Honor, l a  Democracia, l a  Const i tuc idn,  l a  Revolucidn 

Mexicana,, l a  Leg i t imidad ;  para intentat- c r ea r  nuevas func ianes  

s imbd l i cas  como l a  democrat i zac ión d e l  pa ís ,  e l  progreso  v i a  

educacidn, e t c .  s i n  embargo e l  movimiento neocardenis ta  5610 

r e f l e j ó  l a  c r eac idn  d e  nuevas formas s imbó l i cas ,  es d e c i r ,  l a  

f-uncidn s i g u i ó  s i e n d o  l a  misma ( f i na lmente  el PRI logrd  mantener 

su " e s t a b i l i d a d  p o l i t i c a " )  aunque no hubo va r i a c i one s  e n  l a  forma 

que condujeran a l a  Funcidn s imbd l i ca  p r i n c i p a l  d e l  movimiento 

neacardenista:  l a  democrñtizacidn d e l  p a i s  a trave% d e  reformas 

i n s t  i tuc i ona l  es. 

4 )  As1 tenemos que aunqui- se d iga  que e l  PRI gand l a s  

e l e c c i one s ,  nadie creycj e n  105 resu l tados .  el proceso  se 

en te rp re td  f raudulento ,  no  pudiendo cjervit- de at-ma de l e g i t imac l dn  

para el  fu turo  gobierno;  esto o b l i g d  a l  PRI a ct-eat- una 



reformulacibn de su5 formas simbdlicas como una salida estratégica 

a su ruptura ideoldgica interna, as1 como tambi6n para seguir 

manteniendo su func i dn si mbd 1 ico-pol 1 t ica: el control 

institucional de la sociedad de manet-a unipat-tidaria. 

5) Cciauhtémoc Cdrdenas se convirtid en el cambio politico 

dentro de la continuidad de la Nacidn y del Estado, y por set- el 

cambio fue la posibilidad de la democracia. 

6 )  Los discu~sos de C. Cdrdenas tuvieran un carActet- retdrico 

exclamativo, meis que de tipo explicativo. Faltd tambien un 

pt-ogr-ama de accidn para la conduccidn del pa ís  creemos que se 

debid m6s que nada a que sus dieicut-cos tuvieron el cardctet- de  

I '  di ag ndst i ca" . 
7 )  Intensidn del discurso cardenista del convencimiento de 

los otros, no en base a razonamiento ldgicos, sino p o r  media de 

premisas o valores socio-culturales que se suponen compartidos por 

los destinatarios y que buscan en 6ltima instancia el consenso. 

8 )  E l  movimiento neocardenista motivd en cierto momento la 

transformación de las dinlmicac sociales a l  interior de la vida 

cotidiana de los simpatizantes de Cuauhtémoc Cdrdenas, pero esto 

cid10 fue moment&neo, ya que sdlo se produjeron estas nuevas 

dindmicarii socia1es en el momento culminante del movimiento, cuando 

existía una gran emotividad y una gran esperanza en el cambio 

transformador. Lo que sigue se nota mds adelante, f u e  el desgaste, 

el estancamiento y el olvido de estas nuevas dindmlcasi sociales a l  

no existir una posibilidad concreta de continuar y obtenet- alga a 

cambio. Siendo asi las nuevas dindmicas sociales encontradas la5 

siguientes: comentarios políticos dentro de la familia y los 



vecinos, amigos, etc, participacidn con l a  causa cardenista, al 

mismo tiempo que 5e hacian las labores cotidianas inevitables, 

observacidn atenta en la T.V., escucha de programas de radio y 

lectura de periódicos todos relacionados con noticias alrededor- 

del movimiento neocardenistñ y a los nuevos aconteceres políticas, 

participacidn y colaboracidn en marchas, mítines y todas la5 

actividades políticas relacionadas con el neocardenismo. La 

candidatura de C. Ccirdens se constituyd, en gran parte, 'a trav&s 

de elementos de alto valor sign-ficativo en la cultura Política, 

dejando en segundo lugar el voto por conviccidn política 

i de0169 i ca. 

Como lo hemos venido diciendo, oii bien e5 cierto que los 

cambios que hubieron en las -formas simbólicas no condujeron a 

C~inciones nuevas como era uno de los pr-opdsitos del movimiento 

neocat-denista, es cierto que este modific6 en su momento la 

concepcidn tradicional de cultura política que había estado 

condicionada por el partido oCicia1 PRI .  Esto generd que tambien 

en su momento se generaran algunos cambios al interior de la vida 

cotidiana, como el acercamiento mAs directo de los sectores 

populares a los medios de comunicacidn, especialmente las 

per-iódicoc y el radio (ver capitula V). 

Todo este proceso pudo set- posible a los elementos simbdlicos 

que consolidaran esa transformacidn. 

Quisi&ramos agr-egar- 4 observaciones que concluyen finalmente 

este trabajo, y que aunque no fueron tratados especialmente en la 

investigacidn han salido del resultado final de la misma. Se 

re+ier-en mdcj que nada a 10s alcances del movimiento neocardenista 

desde el punto de vista da, la estrategia política y de enlace a 



otros fendmenos politicos que se manifestaron en e1 pats: 

1 )  El movimiento neocawdenista ayudd a que el Pi71 se 

fortaleciera y modernizara sus formas simbdlicas. El PRI al 

visualizar una nueva transformacidn de la cultura política 

mexicana y al comenzat- a perder credibilidad, una vez mdoj en el 

poder, re-Formuld sus formas simbdlicas como forma estratégica de 

restablecer 5t.t credibilidad. Esto pudo set- posible gracias al 

fendmeno del. neocardenismo que hizo valver la mirada del PRI no 

5610 hacia sus pt-oblemas internos, sino tambibn hacia una nueva 

creación de la cultura politica prii'sta íabserv&nse las c6psulaCj 

televisivas que fcter-on transmitidas dias antes del informe 

presidencial "salinista", que hacen refevencia a ver en el nuevo 

presidente la esperanda perdidat, como un intento de restablecer l a  

credibilidad perdida). 

2 )  El simblo eficaz de Salinas de Gortar-i se funda en la 

moderniracicin. Es de todos sabidos que una de los conceptos claves 

del nuevo sexenio es la modernizaci6n como una +orma de 

democr-atizar al pats y colocarlo en las filas del progreso. Ahora 

la la modernizacidn" la encontramos en el nuevo reglamento de 

t r 5. ns i t o en el sector eudcacibn, en las visitas de los 

representantes del Japcin a M&xico, en la llegada del primer 

ministro jamaiquino a México; est& en todo aquello que implique la 
4 

exteriorizacidn del país desde el punto de vista de la economta y 

l a  tecnologia. La modernizacidn en las relaciones sociales y en 

la concepcibn de la cultura. Podemos decit- que hasta ahora la 

modernizacidn constituye el arma de credibilidad y legitimidad del 

PRI y ecpecificamente de Salinas de Govtari como un presidente 



"moderno" que subid al poder en un momento en que el PRI ya sufría 

de  rupturas aparentemente graves y que más tat-de resolvería por 

medio de la modernisacidn de sus propias estructuras. 

Disgregacidn del partido cat- den i st a PRD Y 7 .-z ) 

"empantanamiento.Entre mds cie consolida como par-tido el FRD mds se 

disgregan y "empantanan" (estancan) sus bases dado que ha dejado 

de set- una alternativa concreta, fraccionandose así en organismos 

independientes que se dicen set- 105 "verdaderos cat-denistas", esto 

contribuye a6n mas a alejarlo de u n a  opcidn posible y creíble 

hacia una tranformacidn política del pais. 

4 )  P e s e  a todo, el movimiento neocardenista debe siet- 

considerado como un movimiento generador de cambios políticos. El 

FRI se moderniza simbdlicamente a t-aiz de este movimiento, la 

izquierda que se encontraba en crisis ideoldgica, con el 

movimiento se reivindica y descubre su "nuevo camino". Pciso en 

tela de juicio de  manera evidente la ineficacia del sistema 

politico priísta. For primera vez se ct-eyd en la posibilidad de 

evitar el fraude en las elecciones de 1988. El neocardenisma 

sirvi6 de "eccalerita: y de "puente" a organismos que vieron e n  el 

movimiento la oportunidad de "acomodarse" y obtener algunos 

beneficios con e l  movimiento. 

A s í  el movimiento neocardenista, a pesar de sus derrotas, 

sirvi6 de triunfos a otras situaciones políticas y despertd la 

inquietutl de otros movimientos sociales como el movimiento 

magisterial del D.F. y el de los trabajadores de la ruta 

1 0 <:1 . 
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