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1-- INTRODUCCION 

En el año de 1985 se cumplió el 75 Aniversario de la 
Revolución Mexicana y el 175 Aniversario de la lndepende~ 

cia Nacional. Por tal motivo, el Ejecutivo Federal creó -
una Comisión Nacional de Celebraciones, cuyas bases lega
les se dieron a conocer mediante un Decreto Presidencial
publ icado en el Diario Oficial de la Federación, de fecoa 
27 de julio de 1984. 

La finalidad de la creación de la Comisión fue reafi~ 

mar los valores nacionales oor medio de la divulnación de 
una serie de mensajes que llenarían al público a través -
de diferentes medios de comunicación: folletos, libros, -
campañas de televisión, cine, radio, ceremonias cívicas, 
etc., encarqándose al mismo tiempo de establecer un pro-
grama y calendario para la difusión de dicoos eventos. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, dentro 
del caoítulo di di cado a la Comunicación 5ocial, el r.obier
no expone una serie de criterios básicos para estos proqr~ 
mas y proyectos, de los cuales a continuación transcribo -
los relacionados con el propósito de este trabajo: 

a) Contribuir al fortalecimiento de la soberanía y de 
la conciencia de la identidad nacional, mediante la 
afirmación de nuestros valores esenciales. 

b) Impulsar las manifestaciones culturales que exore~ 

san los valores que dan forma a nuestra identidad 
nacional y a nuestra vocación universal. 

Parte importante oara el logro de estos orincinios fun 
damentales, fue la planeación de diferentes campañas ------



dedicadas a la celebración de los Aniversarios menciona
dos, destacándose entre ellas la denominada 'Jornadas -
por la Patria", tema de esta tesis, y que en su parte 
medular implicó una acción de carácter excepcional, con
sistente en llevar a todas las capitales de los Estados 
y a un gran número de las principales ciudades, los sím
bolos fundamentales de nuestra historia y de nuestra na
cionalidad: hl Campana de Dolores, el Documento Original 
de la Constitución de 1917 y la Bandera Nacional. Así c~ 

mo la difusión de estos actos a través de 10 mensajes de 
40 segundos de duración, transmitidos por los medios ma
sivos de comunicación: radio y televisión, como parte 
complementaria de la campaña. 

El propósito de esta tesis es roal izar un análisis 
de contenido de la campaña "Jornadas Por la Patria", --
considerando la gran importancia que reviste a nivel na
cional, analizando los textos, imágenes y lo~ros de la -
misma, -en relación con objetivos gener3les y especfficos 
presentados en el anexo de este trabajn, y que se hasan -
en los principios ya mencionados del Capitulo de Comuni -
cación Social del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 

Como antecedente para este estudio, oresentaré un 
breve panorama de los medios de comunicación básicamente 
utilizados en esta campaña, en cuanto a sus objetivos y 
alcances. 

Está demostrado por teóricos de la comunicación, 
asf como por estudios realizados sobre campañas tanto co
merciales como polfticas, transmitidas ya sea por radio, 
televisión o medios impresos, que la constante participa-

ción de dichos medios tiene una influencia decisiva en la 
conducta humana. Esta influencia puede ser en sus hábijos 



de comnra, oniniones nolfticas, creación de nuevas nec~ 

sidades,·satisfacción de estfmulos, como los emociona -
les , etc., nues to que, además de informar, las camna -
~as son enfocadas a alqunos de estos factores, tratan -
do de cubrirlos se~ún sea su objetivo esoecffico. 

El nrinc1pal problema oue se encuentra en un medio 
como es la televisión, masiva y o,ue conju~a 11 ima9en -
con la palabra, es nrecisamente el público, sumamente -
disnerso y comnlejo, ya ~ue se encuentra sujeto a dife
rentes y contractantes factores ~aciales, econó~icos, y 

culturales. De a~i la imoosibilidad de tinificarlo, o -
sectorizarlo, nara qarantizar el éxito de una camnaoa, -
aunoue ésta lleque casi al cien nor ciento de los ~ona -
res, esnecialmente en las zonas urbanas. 

El elemento adicional de la imanen en la televisión, 
anarentemente a su favor si se relaciona con la letra i~ 

nresa o con la radio, medios de una sola dimensión -la -
palabra, ya sea escrita o escuc~ada-, nuede ser un rae -
tor nenativo, no sólo nor la diversidad de núblico, sino 
ta~bién nor la abundancia de mensajes nroyectados. ne -
terminado anuncio nuede destacar entre la multitud si -
cuenta con la suficiente claridad y fuerza o, por el co~ 

trario, nerderse ~ntre los demás diluyéndose la informa
ción o el mensaje, ya sea politice, cultural o comercial, 
JllSlndo ~esanercibido y result1ndo una pérdida de esfuerzo, 
tiempo y dinero. 

~in embarno, existen ele.,et1tos oue a.vudan a un1 hue
na retencióri : la frecuencia de su nroyección en la panta
lla, y la credibilidad del nue lo nresenta. 

En el caso comercial, la influencia oue recibe el -
núhlico tiene relación ~uy directa con el nersonaie oue -
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lo transmite: pu~de ser famoso o de reconocimiento general 
por alquna destreza o ~ec~o determinado; de una larga tra
treyectoria en la pantalla, o de ficil identificaci6n con 
el público al que se dirige. En estos casos, los mensajes, 
representados con una frecuencia adecuada, logran una impo~ 

tante aceptación que se refleja en el mayor consumo de tal 
o cual producto. 

En el campo de la oolftica, o de la informaci6n con· 
fines polfticos, la influencia es menos evidente, oor lo • 
que se recurre a las técnicas subliminales del medio, sum~ 

das a sus mensajes explfcitos, para tratar de imponer de. 
terminados puntos de vista en la ooblación. En estos casos 
las campanas pueden ser enfocadas a mantener el orden so -
cial, prooagar y/o oromover la educación, la salud, la ec~ 
loqfa, la formaci6n cfvica, etc. 

El servicio que brinda la televisi6n en cada oafs, ya 
sea privada o estatal, está determindo oor el nivel educa
tivo, polftico y cultural del mismo. En este sentido, la -
efectividad de la polftica de comunicación del Estado se • 
encuentra, además, lioada de manera estrec~a a la cultura, 
dependiendo s0 éxito tanto de sus condiciones intrfnsicas 
como de la aplicación de la educación popular, ya que una 
polftica de comunicación debe de ir aparejada con una pol! 
tica de ed~cación acorde. 

Por ~tro lado, y estrec~amente relacionado con la ca! 
pafta "Jornadas por la Patria", se utiliza el sistema de -
comunicacfón" tnteroersonal, que resulta sumamente imnorta~ 

te ya que permite una mayor identificación con secciones • 
de público, en vivo y en directo. Este contacto es una ve~ 

taja sobre la difusión masiva, que no cuenta con reaccio-
nes "Palpables". Asimismo, la comunicacfon internersonal • 



~ace uso de elementos mínimos que nos permiten la opera-
ción inmediata de la comunicación. Estos elementos son: el 
de informar, en un sentido, y el de retroalimentar o res -
ponder, en otro. Proceso dialéctico cuyo resultado es la -
comunicación. 

El sistema, que se utilizó en el recorrido de Jos Sim 
bolos Patrios, permitió que todos los ciudadadonos, entre 
los que se puso énfasis esoecial en niños y jóvenes, oarti
ciparan directamente. Que "oalparan• la importancia de la -
celebración que se llevaba a cabo y que valoraran, o reval~ 
raran~en conciencia, la pol!tica e Historia del Estado Hexi
c~nll. 

La acción orlncioal que siqoificó el recorrido de los 
Símbolos Patrios, se complementó con la difusión masiva de 
los actos realizados, aspectos que son básicos oara res -
pondera los objetivos que me planteo en el análisis de la 
campaña: lQué tipo de mensajes se da? lQué frases son de -
más impacto? lCuáles más importantes~ lCon oue frecuencia" 
lPor qué se enfatizan las rafees culturales? IEn qué con -
siste su información básica? y IQué polftica siquen'. 

Considero importente estos cuP.stionamientos ya que sus 
respuestas nos darán la pauta para saber si los lineamien-
tos marcados en el Plan Nacional de Desarrollo, originados 
por la situación critica por la que pasa México tanto en el 
á~bito económico como oolftico y social, tuvieron resulta-
dos positivos. 

El método de análisis de contenido a utilizar será, b! 
sicamente, el de Bernard Berelson, en su texto denominado -
Análisis de Contenido publicado por la Universidad Nacional 
Autónoma de Héxico, apoyándome también en teóricos funcio -
nalistas dentro del campo de la comunicación, como son: 



Paul Lazaferld, Wilbur Sc~ramm, David. K. Merlo, Kobert 

K. Merton y Parsons, de los que trataré en el capitulo -
correspondiente-. 



2.- OBJETIVO GENERAL OE LA INVESTIGACION 

El objetivo general de este estudio consiste en anal izar 
el contenido de la campaña "Jornadas cor la Patria", asi 
como evaluar sus mensajes ~istóricos, polfticos, sociales, 
y cultura les. 

ESPECIFICAMENTE EN CUANTO A: 

Analizar el enfoque de los mensajes en relación al 
público que los percibe. 

Mostrar la manera en que los mensajes se dan a cono
cer al público. 

Demostrar si los mensajes emitidos transmitieron 
las rafees culturales, reforzando así la conciencia 
social del mexicano 

Determinar si los nrincipios planteados en el Plan 
Nacional de Desarrollo en cuanto a Comunicación So
cial, están relacionados con los objetivos de la -
campaña nue se anal iza. 
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3.- CONTEXTO TEORJCO HETODOLOr.ICO GENERAL 

El método funcionalist• ~· 1travez1do por diversas et! 
pas ~asta nuestros días. En general, los antrooóloqos y so
ciólogos más representativos que dieron oriqen al término -
"funcionalismo" a fines del siqlo XJX, son: Stuart Mill, 
Ourk~eim, Radcliffe-Bro~n. Malino~ski, Sorokin, Merton y -

Parsons. A partir del funcionalismo, surge por primera vez -
en la ~istoria de la sociología, el estudio de los medios -
de masas y sus efectos sobre el público. Es en Estados Uni
dos en donde se realizan las primeras investigaciones; ~a-
rold W. Las111ell y P. Lazarsfeld son los investigadores que 
se pueden considerar pioneros en el camoo de la investiga -
ción sociológica sobre comunicación, cuesto que aportaron -
los elementos basicos de donde parten todos los estudios 
funcionalistas posteriores que asimilan y depuran investig~ 
dores como Sc~ramm, Bererlson, Berlo, Herton y Parsons, 
quienes señalan con mayor claridad el camino a seguir para 
realizar un análisis de la comunicación desde el punto de -
vista funcional ista. 

Veamos algunas consideraciones de los princioales re
presentantes de esta corriente. 

Paul Lazarsfeld destaca oue "La caracterización funcio
nal ista de Jos medios de comunicación se resume en dos Qran
des funciones sociales y un disfunción". Estan son: 

1.- Función de conferir prestigio: "La posición social 
de las personas se eleva, se ve prestigiada y ena! 
tecida, cuando consiguen atraer la atención de 



lo~ medios". 

2.- Función de reforzar las normas sociales: "Al dar 
publicidad a las con~uctas desviadas se acorta dis
tancia entre la moralidad pública y las actitudes -
privadas, ejerciendo presión para que se establezca 
una moral anica". 

3.- Disfunción narcotizante: "Los medios disminuyen el 
tiempo dedicado a la acción organizada; el hombre 
"informado" tiende a considerarse particioante, -
aunque en realidad no desarrolla acción social al
guna: conoce los problemas pero no actúa para re -
solverlos 11

•
1 

Sin embargo, son invevitables las discrepancias y Mer
ton, considerado como el padre del estructural-funcionalismo, 
critica las teorías de otros estudiosos, y propone tres pos
tulados básicos que pueden estimular la investigación, pero 
que no están plenamente dernostrados. 2 

1.- Unidad funcional de la sociedad o de la cultura: 
"Si es verdad para los penueños conjuntos, es ver
dad para los arandes conjuntos". 

2.- liniversalldad del funcionallsf!lo: "Todo elefllento -
cultural tendría una función". Reacción contra las 
teorla~ antPriores oue admiten sobrevivencia, es -

decir, elefllentos culturales aue se f!lantienen. nero 
ya no tienen un sentido (herencias rlel nasado). 

1.- Diferencia entre :u~clón e instrumento: " lln instru
mento ouede ser esencial y una función puede no ser 
indispensable, e inversamente••. 

1. Florence Toussaint. Crítica de la Información de Masas 
ANU!ES. México, 1975 .p. 

2. Robert K, Merton. Teoría y Estructuras Sociales. Fondo 
de Cultura Económica. Me1ico, p. 57 

9 
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Asimismo, Robert K. Merton nos da una definición de 
lo que es una función y una disfunción: 

Función: consecuencia observadas que favorecen la -
adaptación o ajuste de un sistema social dado. 

Oisfunci6n:consecuencia observadas que aminoran la -
adaptación o ajuste de un sistema social dado, 

También nos explica las funciones latentes y manifies
tas, que consisten en: 

Funciones manifiestas: consecuencias objetivas que con
tribuyen al ajuste o adpptación del sistema, y que son bus 
cadas y reconocidas por los participantes. 

Funciones latentes: las no buscadas ni reconocidas. •
Ejemplo, el caso de los movimientos nipees (una disfunción 
que pasa a ser funcional). 3 

Por su parte Parsons maneja los s1mbolos expresivos 
y la función que tiene en la comunicación o transmisidn de 
emociones, refiriendose tanto a los inmateriales como a los 
materiales: los .stmbolos por si mismos, y lo que tiene un 
sentido principalmente simbólico. La gran teor!a de Talcott 
Parsons: se marca en el marco de referencia de la acción. 
(En general). Y las nociones preliminares . 

Hace referemcia a: 
1.- Actores. El marco de referencia se ocupa de la -

"ul'ientación" de uno o más ~en el caso individual 
fundamental, organismos biológicos hacia una situación que 
comprende a otros actores. 

2.- La situación, por definición, consiste en objetos 
de orientación; así, la orientación de un actor dado se di
versifica frente a los diferentes objetos y clases de ellos, 
que se componen su situación. 

3.- Objetos: hay objetos sociales, físicos y culturales. 
Un objeto social es un actor, que a su vez puede ser cual -
quier otro actor individual dado (alter-otro), el actor que 

3.- Robert K.Merton. Op. cit. o.93-160 



se toma uimhmo, como referencia (ego, yo) o una colecti
vidad. Los objetos culturales son elementos simbólicos de 
la tradición cultural en cuanto esta no esta internalizada 
por el ego. 

4.- Expectativas :(Lo oue el actor !!E.!!! dP. una acción) 
y sanciones (lo que de hecho obtiene). 

La acción es un proceso en el sistema actor-situación 
que tiene significado motivacional para el actor individual 
o, en el caso de una colectividad, para sus componentes indi
vidual es. 

Aspectos básicos de la acción son dos: 
1.- La orientación motivacional, o la espectativa es

tructurada integrada con elementos para analizar los proble
mas que interesan al actor. Esta orientación incluye entre o
tras cosas, las diaposiciones de necesidad del ego, particu-
larmente el conocimiento y la evaluación de lo que obtiene y 
lo que le cuesta participar en una acción particular. 

2.- La orientación del valor proporciona los criterios 
de lo que constituyen soluciones satisfactorias a estos pro
blemas incluidos los criterios morales, que son particular
mente importantes. 

Unidades sociales: 
1.- Acto es la unidad más elemental en la medida en aue 

se parte del proceso de integración. 
Status - rol, tiene dos aspectos siendo una unidad. 
1.- Status su aspecto posicional;, que es su lugar en 

el sistema de relaciones considerado como una estructura. 
2.- llol su aspecto procesual que es lo oue el actor -

~ace en su~ relaciones con otros. 
3.- Actor. Es un conjunto individual compuesto de sta

tus y roles. E~ los actores concretos confluyen simultánea

neam~nte vario:"egos y althers. 

11 
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4.- Colectividad: Es el conjunto de actores individua
les con sus status y roles cruzados. 

Teorema Fundamental. 
Teorema dinámico fundamental de la sociedad. La estab1 

lidad de cualquier sistema social depende, ~asta cierto oun
to, de la inte~ración de una serie de pautas de valores com~ 
nes con la estructura de la disposición de necesidad intern~ 
!izada de los actores. 

(Una sociedad será estable cuando satisface su necesi -
dad y ser& estable ~uan~o lo que espere no este de acuerdo -
a su necesidad). 4 

En otro contexto, Bernard Berelson también maneja los -
s!mbolos a1 anali>ar el contenido de la comunicación, oue -
define de esta manera •.. • conjunto de si~nlflcados expresa
dos a través de sfmbolos (verbales, musicales, pictóricos, -
plásticos y mlmicos)" . Estos slmbolos constituyen la comun! 
caclón misma y lo encontramos en toda manifestación ~umana, -
por 1o que el universo de contenido es amplio y variado, y 
el análisis se aplica, no sólo a la comunicación colectiva 
-como el periodismo o la sociolog!a-, sino a campos como el -
político, la sicoloq!a, la publicidad y la prooaganda. 

Y continua Berelson: " El anál !sis de contenido es una 
técnica de Investigación oue sirve para describir objetiva y 

sistamáticamente el contenido manifiesto de la comunicación", 
señalando tres amollas enfoques de dic~o análisis: 

a) El invesiQador se interesa orincinalmente oor las ca 
racterísticas del orooio contenido. 

4. Sonia Comboni. 5intesls de varios autores de las corrientes funciona
l is tas AntrooolÓqicas, para los alumnos de Socioloqla. 
OAM-xOtAJH!LCú. o .. 1-28 
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b) Se. trata de extraer influencias vSlidas a partir de 
la naturaleza del contenido, o de sus causas. 

c) Interpreta el contenido con la finalidad de revelar 
algo de la naturaleza de las personas a quienes se 
diri~e, o de sus efectos. 

Es decir, est~blece una fuerte relación entre los emi
sores, y los oúblicos receptores del contenido, oue, indis
cutiblemente, no pueden desligarse. 

Por una parte, los emisores en los medios de comunica
ción jueqan un papel determinante en la elaboración de los 
mensajes, en la si~nificación del contenido en sí. En la -
creación de estos mensajes influyen, ademas de la intención 
determinada por los objetivos, el estado sicológico de las 
personas que intervienen en la elaboración de los materia -
les simbólicos. 

Por lo que se refiere al analisis aplicado a los recee 
tores del contenido, es sumamente valioso para el comunica
dor, " en la medida que le permite conocer las actitudes, -
intereses, valores y costumbres de la población•.5 

Conocimientos que permiten definir los temas oor los -
que el núblico se interesa. 

El efecto que produce el contenido de los mensajes en 
las sociedades modernas se mide en función de la amplitud 
de las areas de atención de los receptores, así como de las 
orientaciones de los mensajes. Puede ser: superficial o de
c1sivo; imdiato o remoto; de reforzamiento o de transfor~a

ción de actitudes, de conducta, oustos, necesidades, ooini~ 
nes, etc. 

~ Bernard Berelson. Analisis de Contenido. Facultad de -
Ciencias Políticas y Sociales, Coordinación de Ex ten -
s ión Universitaria, Universidad Nacional Autonoma de -
México, 'léxico, 1984, o 146 



A partir de la definición proporcionada por Berelson 
sobre el contenido de la comunicación, citada anteriorme~ 
mente, se establece una técnica para su análisis, que con
siste en definir, sobre un material comunicativo: 

a) Las caracterfsticas del material, de acuerdo con -
sus objetivos, fra9amentándolas en unidades de análisis -
que sean seqmentos similares entre sf. 

b) Establecer una ~ipótesis, objetivo y/o problema, y 

definir las cateqorfas de análisis. 
C) Relacionar las unidades de análisis con las cateqo

rfas extrayendo información detallada sobre lo que se pre -
tende observar en cada unidad de análisis. 

d) Integrar sistemáticamente los resultados obtenidos 
mediante los pasos anteriores, probando (o no ) la ~ipóte
sis y/o demostrando en qué medida se cumplió con el nro~ó

sito del ·contenido, o se ~a esclarecido el problema, 

14 

Las unidades de anjlisis constituyen el franmento de la 
comunicación que se toma como elemento oue sirve de base pa
ra la investigación. 

En este caso utilizaremos la unidad de análisis corres
pondiente a los ~ec~os y sfmbolos de la ~istoria (emisores), 
conforme a sus actitudes, asf como la aceotación o no de los 
ciudadanos (receptores). 

Utilizaremos las unidades de contexto, inteqránrlolas al 
fragmento base, cuando el material comunicativo objeto de -
nuestro estudio muestre cierta relación de siqnificación con 
elementos ajenos a él. Es decir, cuando el objetivo del análi
sis de contenido se extienda más allá de lo nue el mensaje -· 
expresa en forma manifiesta, lo nue nos oermitirá mayor~s r~

sibilidades de interoretac16n, o "lectura del mensaje" 6 

6· Holina y Vedla s"t1v'í'a. coñcépto de análisis de contenido. 
Hanuscritú, 1988. P.10 



Finalmente, en· cuanto a las unidades de análisis, se -
buscará su relación, tanto con el objetivo o oropósito, como 
con el tipo de l!laterial (audio-vhual, texto escrito, video, 
orogra"'a radiofónico, etc.) sobre el cual se aplica esta 
técnica. 

Por lo que se refiere a las cateqorlas de análisis~ 
conshte en: 

- Las caracterlsticas de lo que va1T1os a observar en ca
da unidad. 

- Identificación de fenó~enos o conjuntos de rasgos es
pecfficos de las mls,,,as unidades. 

- Relación directa con el objetivo y con la ~ipótesis. 

15 

A pesar de que ~an sido estnblecldos diferentes grupos 
de categorlas, no existen fórlTlulas unlversall!lente válidas P! 
ra la selección de las 1T1h111as. 5in e1T1bargo, en este caso, los 
procedil!llentos de que nos valdrel!lo! para la for111ulaclón de -
ellas consisten en: 

a) Recurrir a nuestro objetivo o hipótesis. 
b) Deterl!llnar cuáles son los conceptos contenidos en -

elloL 
c) Traducir esos concepto! en indicadores dentro de un 

conjunte de categor!as ( o un slste1T11 de clasiflca
sión), que garantire las actitudes lógicas de los -
111ls111os, a partir del cu111pll1T1lento de las reqlas para 
la construcción de las categor!as. 

Estas reglas lógicas, que facilita~ el l!lanejo de las ca-
tegor!as en las tareas de investlqación , son las siguientes: 

1.- Deben derivarse del objetivo o de la hloótesls, y 
servir para su loqro o comprobación. 
2.- Responder a un mismo principio de clasificación. 



J •• Tener el mismo nivel de generalidad. 
4.- Ser mutuamente excluyentes. 
5.· Ser exhaustivas. 
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El procedimiento es, detectar en cada unidad de análi· 
sis la aparición de las categorfas re9istr1ndo cada dato, • 
y posteriormente proceder a interpretar el conjunto: la "le~ 

tura del mensaje". 
Entre los grupos de categorías más utilizados se encue~ 

tran los que se refieren a: materia y contenido (tema). 
Al respecto, las~ell propuso un conjunto de cinco cate· 

garlas temáticas: 
.Personas 
.Grupos y Comunidades 

Organizaciones 
. Polftica 
• ldeolo~!a 
Con las subgategor!as resultantes de los objetivos e • 

~ip6tesis de trabajo. 
Otro grupo abarca el: análisis de los hechos. 
Berelson y Waple proronen la siguiente división: 

.Propaganda 

.Negociación 

.Organización 

.Empleo de medios económicos 

.Violencia 
• Demostración de fuerza 
Otra categorta establecida es la oue se refiere a: la 

~. Es decir, la que analiza el texto o material est~ 

diado d~sde el punto de vista formal. 
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Las cateqor{as· de oersonas y actoret, se utilizan cuan
do las unidades dp análisis son los personajes - como es en 
nuestro caso- y corresponden a: 

Sexo 
Edad 
Posición social 
Educación 
Nivel de vida, etc. 

Un~ vez definidas las unidades de anillsis y l~s categ~ 
rias, se aollca el proceso para llegar a su lectura. 

Cuando el análisis de contenido lo requiere, se lleva 
también un recuento -o·reqistro - de datns cuantitativos, -
con objeto de conocer la frecuencia con que anarecen determf 
nadas cate~orfas dentro de un material de.comunicación, indg 
pendientemente de la forma, el tema, los ~er~os y ~Prsonajes. 

En general, la cuantificación nos di una mejor nrecisión 
y confiabilidad del alcance de los elementos cualitativos oue 
ya mencionamos. 

Una vez establer.ido el sistema, as{ co~o la técnica del 
análisi• de contenido, trataremos sobre otro factor muy imnor 
tante dentro de los elementos que se analizarán: la tmaQen. 

La existencia de imáqenes imolica necesariamente la re
lación: forma-movimiento-oercepeción ~umana, oue es orecisa
mente un oroceso de comunicación. 

Este proceso se establece cuando existe un sujeto emisor 
(persona o cosa); un mensaje (e•puesto o sug~rido), un·medlo 
de transmisión y un sujeto receptor, K reouleren de un con -
junto de conocimientos previos que ooseen en comú~ tanto -
el sujeto emisor como el receptor, oara poder establecer la 



la cofllunlcación. 
El conjunto de conociflllentos previos se denoflllna có

digo; y servirá para ooder 'leer• las lflliaenes, ya aue co~ 
tiene el sisteflla de corresnondencia oue perfllitirá interor~ 

tar el fllensaje visual. 
Tafllb1én ~abrá oue recurrir a otro tipo de fllensajes, a 

otros conceptos cofllunes, y los que fllás lnforfllación pueden
proporcionar son los que articulan distintos sistefllas de -
sl9nos. Cada una 
que, a su vez, se 

Ufllberto Eco 

de estas serles de signos tiene su código 
divide en subcódloos? 
~a estudiado la clasificación de los sub-

códioos, y define al iconolónico cofllo: "El de las ifllfqenes 
que sianlflcan al~una cosa por tradición". Adefllás de ~acer 
una coll'paraclón entre las ifllá~enes televisivas y las cine
fllatoqráflcas, exoone: ' La lnforfllación visual ( y la fllenor 
intensidad de la inforfllación televisiva respecto a la ci-
nefllato~ráfica es conoensada en el fondo nor su fllayor nre
sencla y continuidad), disfllinuye la vi~ilancia del esnect! 
dor, lo fuerza a una narticinación, induce en él una cofll-
prensión intuitiva, oue puede tafllbién no desarrollarse ver 
balfllente. En consecuencia, esta cofllunicación visual orovoca 
en el rúblico cafllbios sociolónicos oue no pueden dejar -
de tener su equivalente en el cafllnO soclolónico, creando -
una nueva forflla de civilización; una radical ll'Odificación 
entre el ~ofllbre y el flluorio oue los rodea, sus sel!'ejantes, 
el universo de la cultura e~c. 8 

7. Teor1a de la lfllanen, r.ranrles tefllas, Biblioteca Salvat 
Editores , n. 57 

8,- U~b•••n Eco. Aoocalfoticos e lntenrados .Editorial Lu
fllen .'. 343 



Por su narte, Co~en-Seat nos ~abla de una real iconós
fera, en la cual lo~ nuevos ~ijos del ~ombre (nuevas qenera
ciones, se encontrarlan viendo anenas venidos al •undo. Se
refiere esoeclficamente a la i•anen electrónica y 1 11 nran 
cantidad de millones-~ora en actividad actual•ente, cifra -
que ascenderá considerablemente qracias a la nronanaci6n -
de los satélites artificiales9. 
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El ~ec~o de oue la imagen puede interoretarse a través 
de c6diqos y que, entre el objeto representado y el receptor 
se realice un comnlejo proceso nue denominamos comunicación, 
i•plica la existencia de una serie de operaciones de selec
ción y esaue•atización; de combinaciones y transformaciones; 
de condensación ( la slntesis es muy importante) y, en defi
nitiva, de alquna manera se encuentra que existe •anipulación. 

·Al proceso de esnuemattzación corresponde la selección 
de fragmentos de universo nue formarán la imagen, siendo el 
esouema la reoresentación simnlificante y·abstracta de un -
objeto o de un fenómeno. Dic~o proceso siqnifica la nri•era 
fase de la incorooración de la imagen a esta forma de comu
nicación. 

El seleccionar los fraqmentos, el esnuematizarlos, y la 
búsnueda de combinaciones, constituyen las oneraciones bási
cas de la semantización de la imaqen: se realiza la selec"•
ci6n dentro de un reoertorio determinado de unidades disno
nibles, se procede a la elahoración del esouema, y se buscan 
las combi~aciones, maninulando las unidades seleccionadas--
para formar el mensaje visual. 

9, Umberto Eco. Op. cit p. 368 



Por ejemplo, en el caso de un audiovisual informati-
vo para la tclPvisión. La s~lección consiste en eleqir -
determinados nlanos, escenas o secuencias, y se forma el e~ 

quema. La combinación se realiza en el momento del montaje, 
cuando se constituye definitivamente el documental, sobre la 
base dP relacionar entre si los materiales oue ~an nasado 
por el ''filtro'' de selección. 

Estas oneraciones, comunes a todos los medios de ex -

nresión y transmisión de la imanen, resulta necesarias nara 
crear un universo semántico, es decir: conjunto de siqnifi
cados oue el sujeto emisor oretende comunicar mediante un 
mensaje determinado. 

Por otra narte, en la confiquración de este universo
intervienen también otros factores oue tienen su oriqen, -
tanto en la forma y asoectos superficiales de la imaqen, -
como en su fondo, su contenido y su significado ideolóqico, 
emotivo o sentimental. 
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De la configuración de los mensajes visuales -forma y 
contenido-, nacen imánenes de qran importancia oara el rece~ 

tor, denominándose este fenómeno ''condensadores de sinnioica
dos'', lo nue sionifjca oue son imá~enes altamente codificadas, 
que, nor su qran eficiencia sobre el receotor -imnactos- -
constituyen un material informativo muy anreciado nor los -
medios de comunicación masivos. 

Nos ~emos referido esnecialmente a la imaoen nroyectada 
en función de la comunicación nara el análisis de contenido, 
en virtud de su conexión directa con las consideraciones de 
P~ul Lazarfeldsobrel•scaracreristicas funcionalistas de los 
medios de comunicación: 



- Función de conferir orestiqio 
- Función de reforzar las normas sociales 
- Disfunción narcotizante (efectos ne~ativos). 

De i9ual manera se identifica con la fuerte relación 
que establece Berelson, entre los emisores y los públicos 
receptores. 

Dado oue nuestra unidad de análisis corresoonde bá
sicamente a los ~ec~os y símbolos de la Historia (emisores), 
y a los efectos en los público, analizaremos las raíces, 
fragmentáodolas, para descubrir las cateqorías correspon
dientes. 

21 



4. - CONTEXTO TEORtf.0-EMPIRJCO ESPECIFICO 

Antes de abordH directa y especificame"te cada una 
de las rafees de la sociedad mexicana, se aportarán alq~ 

nos elementos básicos, con objeto de destacar su impor -
tanela en este trabajo. 

El conocer las ralees sociales, culturales, políti
cas e ~istóricas nos lleva a un claro entendimiento del 
comportamiento manifestado en los diferentes procesos del 
devenir ~istórico del Estado ~exicano; en los camhios que 
presentan cada una de sus etaoas, así como la imnortancia 
e influencia de la ideoloqia nacionalista en la estructu
ración de los s!mbolos nacionales. 

Estas ralees jueqan un oanel muy imnortante oara ---
nuestro análisi¡ ouesto aue de ellas surqen, durante larqo 
proceso ~istórico, nuestros emblemas, el nacionalismo rev~ 
lucionario y la nolltica aue nos riqe en la actualidad. 

Las ralees sociales, pol!ticas, culturales e ~istóri
cas nos muestran la evolución, el constante movimiento y 
los cambios ~abidos en el oroceso de desarrollo de la na
ción y de su formación ideológica. Estos movimientos y 
cambios que se oresentaron con sus características pro -
pias; constituyen los rasgos especiales de México. 

Est~ particularidarl se ~ncuentra no sólo en el presen
te sino también en el pasado, a lo larqo de toda la trayec
toria que antecede al Estado actual, durante la cual se fue 
conformando la identidad nacional, encontrando la ideoloqia 
que la fundamenta. 

22 
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Para los efe~tos del anilisis funcional planteado, el 
descubrir las situaciones de los receptores de la época 
juega un papel social muy importante, ya que representan -
el paso de los individuos de un grupo a otro y establecen 
las categorías representativas de este tipo de transici6n. 

Durante mucho tiempo los socidlogos se ~an interesado 
en las normas sociales que regulan el paso de una época a -
otra. En el caso de nuestro país, por ejemplo, la transición 
de la época de la Revolución a la actual ha sido -y es- est~ 

diada en todos los aspectos, al igual que otras etapas ante
riores, también de la mayor i~portancia. 

Esos estudios nos demuestran las dificultades persona-
les .. v sociales impllcitas en esas transiciones, que nacen, -
primordialmente, del doble proceso de rowper viejas afilia-
ciones, de un grupo, para crear nueves grupos. Procesos que 
en México ~an tenido características ~uy particulares. 

El objetivo de exponer lo que las raíces representan, -
así como el anilisis de cada una de ellas, es ampliar nuestra 
unidad de estudio, especialmente en lo que corresponde a los 
~echos y símbolos de la historia y los efectos producidos -
en los diferentes públicos. 

Quisiera dejar muy clarc que la definici6n que se rea--
1 izó en este contexto teórico-empírico espec,fico, que cons
ta de laE raíces históricas, políticas, culturales y socia -
les. Fue con el objeto de dar un simple panorama ·general de 
los conceptos expuestos, puesto que éstos nos ayudaron a de 
finir las categorías del análisis de contenido y ~asta cie~ 
to punto sustentar la hipótesis de la investigación, y por 
lo tanto se utilizaron autores secundarios y no se considera 
esta tesis ~istórica. 
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En función de ello, las raíces se frag~entaron para 
llegar a las categorías de análisis y definirlas, de a-
cuerdo con la técnica del análisis de contenido. 

Contenido dentro de este contexto teórico-emplrico e~ 

peclfico, se destacan en esta investigación ciertos fenów~ 
nos asociados a la forma en que opera (funcionalmente) de~ 

tro del sistema político y social, el nac\onalismo. Tales 
fenówenos se definirán a continuación y son: 

a) Las raíces ~ist6ricas nacionales, b) las raíces -
culturales ~exicanas, e) las raíces sociales mexicanas, d) 
las ralees pollticas mexicanas, e) el nacionalismo en si y 
f)los slmbolos de la patria. 

ADVERTENCIA: Se escogió para este estudio los periodos de la 
Independencia Nacional y la R~volución Mexicana 
ya que son los relacionados con la campaña. 



l.- RA!CES H!STOR!C~S NACIONALES 

El sinnificado de la Historia Nacional consta de -
•ultinles enfooue que serian muy dificlles de nresentar 
en esta tesis, misma nue no es nrecisamente sobre tal -
materia. Es por ello nue presentaré un oanorama qeneral, 
recvrriendo a historiadores reconocidos nero no con mucho 
~restinio, así como a estudiosos del tema, a fin demos
trar una vision básica nue nos sirva nara definir las cate
nori•s de análisis. 

"La historia difundida nor la ense~anz. escolar, es 
un nroceso de evnlución constante, cuyos inicios se mar
can desde la anariclón de los núcleos indinenas nue de • 
jan testimonios de sus clvilizaciones• 1 ~ 

•ne esta forma, desde la escuela nrimaria se nos en
se~a que la secuencia de los •ayas, tarascos, olmecas y o-
tros nrunos indioenas, culmina con la oroanlzación del Est~ 

do "exica, nue a su vez, es el embrión de nuestra nacton«fy 
lidad, de la cual Cuauhtémoc es uno de los natrocinadores". 

De acu~rdo con estos concentos, se aceota nue la suma 
de la etana nrehisnánica con la colonial ha dado como re -
sultado a la nación mestiza, de la cual H desprende el -
sentido nacional de toda5 las sociedades pasadas, proyec· 
tadas al futuro, y nue definen al Estado Contemnoráneo! 2 

10. Varios Autores. Evolución del Estado 'l~xicano. Fomación 1810-1910. 
Tomo J, Ediciones el Caball lto, Hex1co, O.F. Pri•era edición 1!!86. 
o. 21 

11. Ibídem. n.<!1 

12. lbidem, n.22 



En este estudio me limitaré 3 exnoner dos enfonues 
nue, a mi juicio son los más nrecisos y resumen a la ~;~ 

tnria como tal. Estos enfonues son: el dominante. creado 
oor la Historia Oficial, y el Conservador, concehiño nor 
la lnlesia. 

Ambos son esencialmente ooliticos, es decir, se ba
san en los cambios de ooder nolitico como ejes exolicat! 
vos de las orandes evoluciones ~istóricas. Su diferencia 
radica fundamentalmente en cuanto al reconocimiento de -
distintos sfmbolos nacionales. 

El enfooue Conservador considera oue la nacionalidad 
mexicana está difundida nor la relinión católica, y crea 
simbolos relacionados con ella. Desde este ~unto de vista 
el princinal constructor del Estado ~a sido el noder de la 
1 gl es ia. 

los ~éroes oue inician este nroceso de definición na
cional son Hernán Cortés y los misioneros nue emnrendieron 
la connuista de la sociedad azteca, en tanto nue la oran -
oatrocinadora y autoridad máxima, fue Esna"ª· 

El enfooue de la Historia Oficial es más reciente nue 
el Conservador, y se"ala los momentos culminantes nue se 
dan a nartir de la conjunación de metas entre no~ierno y -

nueblo. 
Comienza a construirse a mediados del sinlo nasado. 

con la fuerza ascendente del sector mestizo, rescatando 
la oarticioación del oueblo. Con ello se borraba el enfo
~ue Conservador en cuanto a las minorías privileniadas y 

a la consideración del nueblc como "clases peliorosas". 
adicta al desorden y al caos. 
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Define y destaca los periodos primordiales, como fu~ 

ron la Jndeoendencia, La Reforma y la RP.volución, oresen
tándolos como movimientos ascendentes y evolutivos oue es
pecificaban el nroqreso del oals, cuyos héroes son: Miquel 
Hidalgo, como "Padre de la P~tria"; Morelos, "Siervo de la 
Nación''; Juárez, 1'Creador de la Refor~a''• asi co~o Madero, 
Zapata y Carranza, nrotanonistas de la Revolución de 191D. 

Sin embarqo, este enfooue oficial suele ser concilia
dor, aceptando el nasado colonial nero tratando de sinte
tizar la esencia hisnana e indiqena en el mestizaje, consi 
derándolo como el carácter fundamental del pueblo mexicano 
y de los futuros ~rupos dirigentes del pals. 

La mejor expresión de esta concepción de la historia 
fue la obra realizada bajo la dirección de Vicente Riva -
Palacio ( en la nue intervinieron también Juan de Dios A
rias, Alfredo Chavero, José Maria Vigil y Julio Zárate)
~_éxico a Travps de los Siglos, elaborada durante la Re -
forma, en la que se da el primer intento d.e recunerar la 
vüión inte9ral del oasado mediante el e!tudio de la vida 
social, nolitica, religiosa, militar y artística, desde -
la antigi1°edad más remota hasta la época actual. 

En esta obra se presenta por primera vez un enfooue 
global y uniforme de la historia, donde se intengra el -
periodo orehisnánico colonial con el de México nosindene~ 

diente. 
Posteriormente, diferentes investiqadores, entre ellos 

Orozco y Berra, se dedicaron a la recooilación de fuentes 
manuscritas, realizando interesantes trabajos sobre el en
foque global y oficial de la historia, nue el norfiriato 
(1876-1910) utilizó como afirm~ción y fuente de prestiqio 

27 
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para el régimen, declarando el periodo anterior, (un siqlo) 
como •anárquico, en contraoosici6n con la estabilidad y 

crecimiento económicos logrados en esa etapa. 
la obra colectiva México y su Evolución Social, dir! 

qlda nor el "ªestro Justo Sierra, recalca la visión lineal 
y progresiva, oue define al porflriato como " un momento
culminante al ~aber sunerado las trabas sociales y nollti
cas que mantuvieron " el atraso nor el desorden ", tlnico -
anterlorl~ 

los estudiosos del nerlodo nosrevolucionario resca
tan el enfooue unitario de la ~istorla, conjuqando las -
metas y acciones de nueblo y gobierno en los momentos cul
minantes de la Independencia, la Reforma y la RevoluciA~. 

En la actualidad, la visión de la ~lstoria es un ar
ma polltica nue define y resalta las nautas de formación 
de la nacionalidad. Es, fundamentalmente, una ~istoria de 
poder, confundida con el discurso oficial, en el nue el na
cionalismo es el elemento más imoortante. 

Mediante esta visión ~istorlo~ráflca difundida entre 
todos los qrupos de la ooblaclón, se defi~nden los oroce -
sos mexicanos como propios y exclusivos, es decir, ne9ando 
la similitud con los orocesos sociales de otros na{ses. Qe 
a~l la idea de oueMéxfco H un nals con particularidades -

13. P.csumen ~el articulo de Florescano . la NuP.va Esnai'a del 5Mlo 
XlX.Erudi~ión, voluntad de ~istorioorafia . Mex1co en la Cul"fü
ra5unlemto del Siennre. 22 de sentiembre de 1977. 

14. - JoHfi<·~ Vazouez de Knaut~. 11acionalisl1'0 v Educación en '1éxico. 
::1 hi~Qio de México, la. edicion, 1970.(Centro de Estudios 
Hhttiricos, Nueva serie 9) n. 256 



propias, refiriéndose no sólo al nresente sino también al 
pasado mexicano, del cual nrocede la formación del Estado, 
co100 antecedente al oroceso de identidad ~aci~~al. De esta 
10anera, el Estado ha definido el nacionalis100! 5 

En este sentido, el texto escolar qratuito ha sido 
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el vehlculo de unificación y fomento de la ciudadanla, en 
tanto aue hay una sala verdad para todos los mexicanos. 16 

Verdad que el Estado ha reforzado debido a los antecedentes 
i ntervenc ion i s100, en esoeci a 1 del 0·lmperlalís111()· norteanier i ca
no, y a la lucha entre diferentes sectores por el control 
nacional (fundamental10ente el económico). 

15. Vázquez de Khauth. Op. cit. n.157 

16. lbideni. p.259 
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2 •• RAJcrs Clll TURPLES MEYJ_cll~AS 

La cultura nacional se ~a fortalecido mPdiante unf 
naulatina y definitiva narticin!ción ~e la sociedad en el 
reconocimiento, creación y disfrute de la misma. E•to se 
~a lo 0rado oracias a la difusión, afirmación y enrinuec! 
miento de los v•lore! nue caracterizan nuestra identid~d 

cultural. 
En e!te caso, los medio! de comunicación !Ocial de!e~

neran un nanel muy imoartante, ya oue con ellos !e bu!cará 
contrarrestar las tendencia! ~acia la unifor~ación y es -
tandarización, caractePfsticas de las sociedades de masas. 

El sistema educativo buscará, nor medio de cam 0añas 
idóneas, el fortalecimiento de la cultura y de los valores 
esenciales, transmitiéndolos a la niñez y juventud, nara 
formarles el conocimiento universal en l•s ciencias y en 
las técnicas en ~ue se sustenta el desarrollo: fomentando 
la resoonsabilidad individual y la solidaridad social, asf 
como el resneto a los nrincinios eue conforman la morali -
dad y la identidad de los mexlcanc~? 

Paralelamente a los medios de comunicación !Ocial, -
existen los medios de comunic~ción masiva, y su influencia, 
de la cual ~ablaremo!. 

17.Plan ~acional de ne•arrollo 1983-1988. Poder Ejecutivo 
~ederal, nrimera edición, junio 1983, México.p .145-146. 



A oartir de nrjncinios de sinlo, las necesidades de 
desarroll~ e intenración ideoló~ica oue en el marco de la 
exnansión internacional r.resentan las sociedades mexicana 
y la~inO!mericana, han nrovocado nu~ las técnicas y lo• -
instrumentos de difusión colectivos, asf como sus efectos 
sicolónicos, hayan evolucionan~o en oroporción geométrica, 
creando una nueva cultura: la cultura de masas! 

Novedad que ha cambiado el modo de ver, de sentir, -
pensar y actuar colectivamente, como nunca antes se habfa 
renistrado en la historia de latinoamérica. 

$in el!'barno, a oesar de la imnortancia de este fenó
meno histórico, noco se conoce al resnecto. 

nebido en qran narte, a toda la envoltura ideolónica 
que acomnafta a todo este oroceso, no se sabe a ciencia -
cierta si los medios de comunicación y sus nroductos cult~ 
rales, resnonden a las necesidades de desarrolle del conju~ 

to de las fuerzas oroductivas, o a una intención de refor
zamiento de las conciencias a través de los mensajes nue 
se transmiten; si su funcionamiento se encuentra interco -
nectado con las estructuras del sistema, o si son variables 
aisladas ~ue adnuieren vida prooia en su limitado camno de 
acción social. 

Se desconoce, inualmente, si operan como circuito cul
tural de liberación ideoló~ica, o como un sistema suneres -
truct•iral de dominación mental; si han sido intrumentos de 

18. Javier Esteinau M. Centro de Documentación e Investinación. 
oara la Coll'unicación Masiva. UA"! XOCHll1ILCO. n.2 
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formación de la conciencia orgánica de las sociedades oe-
riféricas, o un elemento de subordinación cultural, en fu~ 
ción a las necesidades del desarrollo amnliado de los cen
tros imoeriales; si éstos determinan el conjunto social a -
estructura de •istemas; si definen su naturaleza; si ~an -
actuado co~o vías de desor~anización rolítica del camno 
del conocimiento de los a~entes sociales , o como factores 
de una sana y democrática intenración cultural. 19 

Todas estas consideraciones, y sus resnuestas, nodrlan 
ser indicadores oara identificar los diferentes tinos de -
culturas. Al resnecto, 5orokin dice nue la cultura es un 
concepto sinnificativo, nue ininl ica "la identidad de los 
principios y v~lores fundan>entales oue ininre 0nan todas sus 
nartes". 2º 

Un pri~er naso ~ara la identificación serían las 
características aenerales de las culturas ~istóricas, si
guiendo con el análi~is de las desviaciones de las ten -
dencias centrales de la cultura. Para ello, el concepto -
básico 0ue sirve en cuanto a diferenciar generalizaciones 
acerca del pensa~iento y los conociniientos de toda una -
sociedad o cultura, es el "auditorio" o n~blico, lo aue 
se denoniina "circulo social". 21 

19. Javier, E!steinau M. Op. ·cit. p.5 

20. P.obert. K. Merton. Teoría v Estructura 5ociales • Fondo de cul
tun Económica. México, n. 560 

21.- lhioc'fl1 p.575 

... 



Los hombres.oue noseen y pro~orcionan conocimientos 
y/o información, no se orientan ~eneralmente hacia la so
ciedad en su totalidad, sino hacia algunos sectores eso~ 
ciales de ella, con sus narticulares exiqencias, criterios 
de validez de conocimientos imnortantes, problemas previs
tcs oor las oropias exiqencias y espectativas de auditorios 
particulares, ~ue nueden localizarse de modo efectivo en la 
estructura social. 

Esto siqnifica nue, cuanto más diferenciada sea la -
sociedad, mayor es el camno de nublico efectivo, y mayor 
es la variación de focos de atención {Identificados) nara 
recibir el conocimiento. 



3;- !!_AlfES SOCIALES MEXICANAS 

Roger D. Hansen, en su libro La Pol!tica del Desarrollo 
Mexicano nos habla de la forma en ~ue estaba r.onstituida 
la sociedad, en la que la base correspond!a a los indios, 
oue en 1821 cubr!an el 55 oor ciento de los seis millones 
de habitantes con ~ue cont~ba México. 22 

Aproximadamente las tres cuartas rartes d~ la nobla
ción india vivía en comunidades aisladas y rurales, esta
blecidas y proteqidas nor la corona desde el siolo XVI. 
Es probable aue este aislamiento nersista en el México a~ 

tual, y aue diera nie a oue, en la tercera década de este 
siglo, se escribiera sobre la noblación india, esnecialme~ 
te a la cercana a la ciudad de 'léxico: "El nativo es inca
paz de comprender la idea de lo oue es un oah. No sabe nue 
México es una Repüblica, ni conoce sus derechos y obliqaci~ 
nes de ciudadano". 23 

En la escala social heredada del México colonial, a -
los indios les sequlan las castas, es decir, los vástaqos 
de las uniones mixtas, siendo el 0rupo predominante el -
mest;zo, y sobre ellos, la burocracia, los militares, la 
Iglesia y el poder español. 

A fin de hacer más explicitas las r.eneral idades ex
puestas, me remitiré al historiador Luis Villoro, nue en 
su obra El Proceso ldeolóqico de la Revolución de Indenen
dencia exoone con claridad la situación existente en las 
clases, antes de la Independencia: 

22, Roqer o. Hansen. La Polltica del Desarrollo •1exicano. ~iolo 
veintiuno editare, ~.A o. I76 

23, lbidem .o. 185 

34 



La clase dominante ·del grupo ~egem6nico 

En la cima del ooder polftico se encontraban un grupo 
europeo que dependfa social y económicamente del gobierno 
espa~ol. Los principales funcionarios del gobierno polft! 
tlcc, de la magistratura, del ejército y del alto clero 
eran nombrados por la metrópoli, única instancia de la -
cual dependfan sus privilegios. 

En 1808, por ejemplo, inmigrantes europeos ocupaban 
los siguientes puestos: el Virrey y todos sus dependien
tes; el Mayordomo y sus familiares; el ~ecretario, Pose
cretario y Oficial Mayor; el Regente de la Real Audiencia; 
la mayorfa de los Oidores y Alcaldes de Corte; los risca
les e Intendentes, con excepcl6n de los alcaldes ordina
rios, como el de minerfa y alcabalas. 

Igualmente, en el ejército, todos los Mariscales -
de Campo, el Capitán General, Brigadieres, Comandantes -
y Coroneles, asf como gran parte de capitanes y oficia
les, eran lnmigrant~s d~ la Penfnsula. 

Por otra parte, la burocracia polftica ~abfa creci
do conslderable~ent.e a partir de las reforma• administra
tivas introducidas por los barbones, destinadas a tener 
un control más ~nérgico sobre las recaudaciones de lmpue~ 

tos, y una mayor vigilancia de la Corona sobre las acti -
vldades de la Colonia. Esto obligó a una creación de nue
vos puestos codiciados por los j6venes peninsulares rlese2 
sos qe empezar una carrera. 

Esta burocracia oolitlca, también rerlbfa de la Cor2 
na sus nombramientos y prebendas y constltufa dentro de la 

35 
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clase dominante un qrupo cuyo acceso estaba nr5cticamente 
cerrado a los criollos, y oue detentaban, con mano firme, 
el control pol!tico de la Colonia. Todo! ellos forman -
parte de lo que llamaremos 'el gruco euro•eo•, y cuyo --
principal sostén económico era el grupo en el que descan
saba la exportación de bienes de la metrópoli. 

El sistema económico exportador se ba!aba en la ex -
plotación de la miner!a, ~ue en la segunda mitad del si
qlo XVII alcanzó un auge extraordinario. 

A finales del siglo XIX el grupo comerciante expor
tador ~ab!a logrado consolidarse como sector económico y 
su orestigio social sólo pod!a equipararse al sector de 
producciór, con el que manten!a las más estrec~as ligas: 
los grandes oropietarios de las minas. 

En tanto que la gran mayoría de los exnortadores -
eran europeos, entre los rrooietarios de las minas se -
contaban tanto familias criollas como peninsulares. Por 
ejemplo, las minas de Zacatecas oertenec!an aeurooeos y 
las minas de Guanajuato a crioll~s. en su gran mayoría. 

Este qrupo privilegiado estaba relacionado no sólo 
por intereses comerciales, sino también por lazos fami
liares. Resultaba frecuente la figura del español inmi -
grante que, después de trabajar unos años en el comercio 
se casaba con la ~ija de un propietario de minas criollo. 
convirtiéndose a su vez en minero. La distinción entre -
europeo y criollo se resolv!a as!, en una generación. 

La clase dominante 

Al lado de esos sectores, la oligarquía colonial 
comprendía también grupos ligados al mercádo interno, so-
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bre todo en la agricultura. Aunque gran parte de la tierra 
estaba distribuida en ranchos y comunidades ind,genas de
baja productividad y reducidas prácticamente !l sutoconsu
mo, exist!an unas cinco mil grandes haciendas que produ 
clan para cubrir el mercado narional, o cuando menos el 
regional. 

El proceso de la concentración de tierras en manos -
de unos cuantos hacendados criollos, aumentaba las difi -
cultades ya que este gruoo, en su mayoría, vivfan en las 
ciudades, recibiendo la renta de sus prooiedades rurales 
puestas en manos de administradores. Entre los años 1799 
y 1810 los beneficios recibidos fueron considerables ~ra
cias al alza continua del maíz . 

Dentro de esta clase dominante el clero constitu!a 
un grupo social cuyos intereses económicos se dirigfan -
al mercado interno de la Colonia. En este sentido, eran 
solidarios de los propietarios agrícolas, industriales 
y pequenos comerciantes. 

A principios del siglo XIX se vivid u~a etapa de • 
optimismo, pero tamb•én dP. rlesconcierto, Por una parte, 
la falta de créditos afectaba a los hacendados, y por• 
otra, la falta de empleo era la queja principal de la -
clase media, lo que oreocupaba a las élites ya ~ue di~ 

minufa su influencia en la administración, y por lo tan
to, se velan afectados en sus intereses, especialmente 
tomando en cuenta el alejamiento en que se encontraban 
de la metrdpoli, lo que les hacia recurrir a múltiples 
intermediarios., 

Esta situación, aunada a la hioertrofia de la bu -
rocracia, convertía al gobierno en una entidad poco efi
caz. 
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La clase f!ledia 

El relativo crecif!liento del f!lercado interno, a pesar 
de las restricciones, así cof!IO el incipipiente desarrollo 
urbano industrial y el auf!lento de la hurocracla, prorici~ 
ron cierto crecif!liento de los sectores interf!ledios: pequ~ 

ños cof!lerciantes y adf!linistradcres, escribanos y abcga -
dos, adef!lás del personal ecles1ástlco que eran f!IUY nuf!le-
roso. Esta gran f!layorfa carecfa de prebendas y fortuna 
personal y no estaba ligada econóf!llcaf!lente a la aligar -
qufa, sino que ptrtenecfa al sector interflledio de los --
servicios. 

E~tre el alto clero ya f!lencionado y el bajo clero, -
forfllado por curas párrocos de aldeas o ciudades provinci~ 
nas, o flliefllbros del f!lagisterio, la diferencia tanto econ~ 
f!lica cof!lo social era f!IUY grande ya que los últifllos se be
neficiaban f!IUY poco de los privilegios del alto clero, -
junto con la f!lilicia y las leyes, la carrera er.lesiástica 

era muy socorrtda por los criollos descendientes de faf!ll
ltas con ntn9una o escasa fortuna personal, quienes así 
forf!laron junto algunos adf!lin1stradores, una clase f!ledia 
de el erta tf!lportanc i'a. 

La falta de caudal les 1fllpedfa tener acceso a las el~ 
ses econdf!ltcaf!lente superiores, y por otra parte, su educ~ 

ción. basada en teología y ~uf!lanidades principalfllente, los 
alejaba de los oficios f!lanuales, lo que les ifllpedía taf!l
bién sufll•rse a las clases productiv~s. cof!lo la agricultura 
o al proletariado, La única vía que encontraban para ser 
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admitidos en la vida social era la burocracia civil o pcl~ 

siástica. Aunque en ocasiones estuvieran !ns criollos me -
jor preparados que los peninsulares, se veían detenidos -
en su desarrollo social viviendo en un mundo en el que no 
participaban en el seno de la comu~idad. 

Las clases trabajadoras 

El pueblo trabajador, constituido por indios y cas-
tas, base de la pirámide social, sólo compartía la extrema 
miseria sin recibir los benPficio~ del auge del siglo XVIII, 
que sólo agudizó los contrastes sociales. Humboldt expresó 
esa diferencia cuando comentó que" ... en ninguna parte -
~abía visto una desigualdad tan tremenda en la ~istrihu-
ción de la riquez~. de la ~ivilización, del cultivo de la 
tierra y de la población". 

En el campo, la expansión de las ~aciendas a costa -
de las tierras comunales e indígenas, ~abia incrementado
la desocupación favoreciendo la creación de un nutrido 
peonaje para los latifundios. Mientras los precios de los 
granos aumentaban continuamente, los sueldos de los peo-
nes oermanecfan constantes. 

Aunque los indios estaban excentos del pago del die! 
mo debían pagar un tributo esoecial per cápita a la Coro
na, y permanecer sujetos a ciertas reglas que los trata-
ban como menores. Atados a las pro~ibiciones establecidas 
para "protegerlos", no podían firmar escritos p5blicos 
por más de cinco centavos, ni vender libremente su fuerza 
de trabajo; para pagar sus tributos se veían obligados a 
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solicitar préstamos a alcades mayores y a subdelegados, -
lo que les convertía en perpetuos deudores. 

Por todo lo anterior, los indios formaban un qrupo -
social aislado, vejado por todos y condenado por las le -
yes a un per111anente estado de "111inorfa" social, del que -
sólo se pod!a escapar excepcionalmente. 

Las castas sufrían, ade111ás del estigma de su origen 
!legitimo, prohibiciones tales como la de recibir órdenes 
sagradas, portar ar111as o usar oro y seda. Sin embargo, -
era la parte 111ás útil y trabajadora de la sociedad, según 
unáni111e consenso, proporcionando trabajadores a la indus
tria y soldados al ejército. 

Indios y castas estaban a111enazados periódicamente -
el peor azote: el ha111bre, que sufdan en las grandes cri
sis agraria de carácter c!clico en que escaceaba el 111aiz 
que era acaparado por los hacendados e inaccesible para 
los trabajadores. 24 

Esta naturaleza fragmentaria de la sociedad 111exica
na, as! co1110 la ausencia de una cohesión social inherentf 
al siste111a 111exicano de estratos sociales, se 111o>traron en 
los 10 aftos comprendidos de 1610-1620, originando los su
cesos posteriores. 

En efecto, el historiador Agustín Cue Cánovas nos 
dice que • Lo que ocurrió entre 1621-1624, etaoa de qest~ 

ción de nuestra nacionalidad, era necesaria~ente lo nue -
debería ocurrir. Al devenir de la idea indenendiente, Mé
xico se encontró falto de los elementos sociales necesa-
rios para constftui runa verdadera nacion. Acostu111brados 

24.L11is Villero. El Proceso Ideológico de la Revolución de Indepen
dencia. Editorial Sep. (Cien de Hex1co) 1986, p. l-26 
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sus habitantes a acallar y a abodecer durante tres largos 
siglos de don>inación española, tuvieron que iniciar sur~. 
ta a través de un dran>Stico periodo de anarqufa y luchas, 
en busca de la fórmula que sirviera de base para construir 
su nacionalidad•. 25 

La necesidad de estructurar el nacionalismo a partir 
de la época independiente, se menciona en el libro Evolu
luci6n del Estado Mexicano al exponer: " La idea del na
cionalismo. Se acepta como un hecho en cualquier 1110111ento de 
la história de un pafs•. 26 

Posterforn>ente se continúa con la idea de nacionalidad, 
con una visión basada en la existencia histórica de la n! 
ción n>exicana, a trues de la cual aparecen los hombres y 
grupos sociales como meros ejecutores de una acción que, 
en última instancia, es el producto de una decisión n>eta
histórica. 

Por tal motivo, se reton>a la definición del diccion~ 

ria sobre el concepto Nación, " como una sociedad de hom
bres a los que la unidad de territorio, de lengua y de -
cultura inclina a la con>unidad debida, y crea la concien
cia de un destino comün•. 27 

Durante el periodo de 33 años ya mencionado, que sir 
viera para construir la nacionalidad (1810-1854), se con
tituyó un Imperio donde se dictaron cinco contituciones; 
se establecieron dos regfmenes federales y dos central!~ 

1 is tas; ocurrieron dos guerras con el extranjero, en la -

últin>a de las cuales el pa!s sufrlo la mutilacidn de la -

25. Agust!n Cue Cfoovas. Historia Social l Econ&nica de México, 
1521-1854. Editorial Trlflas, Mexico, 972.p.253 

26. Varios Autores. Evolución del Estado Mexicano Fonnción 1810-1910 
Tomo l. Ediciones el Caballito. p,21 

27. lbidem. p.23 
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mitad de su territorio y, en las postrimerías de este pe
riodo, el Presidente Santa Ana impuso la más aprobiosa -
dictudura . Por lo tanto, México buscaba una fórmula de -
organización adecuada cara crear un nuevo Estado Mexicano. 

Cue Cánovas comenta que, una vez consumada la lndepe~ 

dencia: "Quedaba por hacer la obra gigantesca de la refor
ma social y económica, tarea más difícil que la

0

simple 
emancipación política. Era necesario destruir abusos y -

privilegios, extirpar la ignorancia, el fanatismo y el -
desprecio al trabajo y a todas las artes útiles; quitar
todo género de trabas a la agricultura y al comercio, y -

crear sobre bases firmes el desarrollo de la industria•. 28 

Es conveniente destacar que, a partir de la consuma
ción de la Independencia, la transición política que sig
nificó el triunfo de la misma impidió, en los años siguie~ 

tes, proyectar un modelo económico entre los distintos gr~ 

pos e intereses existentes de una dirección política homo
génea, 

Fue durante la época de la Reforma cuando el criollo
tuvo la oportunidad de introducirse definitivamente en la 
política mexicana, contraponiéndose con la Iglesia y con 
el Ejército, que se hablan unido para asegurar la conti-
nuidad de los conservadores. Con la derrota de éstos, a -
raíz de la Guerra de Reforma, surgió un grupo de intelec
tuales, reconocidos como liberales, que después de la Re
volución inician el periodo de modernización de la socie
dad, donde México se organiza para beneficiar a las masas, 

28.Cue CSnovas. Oo. cit. o.258 
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ya sea indirecta-o directamente, y tanto en lo politico -
como en lo económico. 

Esta modernización incluye el desarrollo de la indus
tria, la secularización, enseñanza y la expansión de los -
medios masivos. En cierta forma, destruye los valores y 
normas tradicionales (conservadoras), lo cual tiende a 
crear conflictos sociales e inestabilidad politica. 

Cuando una sociedad crece en número, se ~ace más com
pleja en estructura y actividades. En este caso, surgen -
nuevos grupos que desafían las tradiciones y, al mismo -
tiempo, presentan nuevas demandas politicas de los que -
pertenece a la base de la escala social, cuyas normas co
lectivas se ven sujetas a cambios. 

Al respecto Luis Alberto de la Garza, coautor del li
bro Evolución del Estado Mexicano, nos dice: " ..• los gr~ 

pos conservadores y liberales que buscaban constituir el -
nuevo contrato social que garantizara un Estado-Nación, -
participando en dic~o pacto de manera ~egemónica, manifes
taron por más de medio siglo sus divergencias en contiendas 
armadas y parlamentarias, tanto en el nivel nacional como 
en el regional". 29 

En este marco ~istórico, el gran logro de la Revolu -
ción Mexicana fue preparar el camino para el desarrollo p~ 

litico, social y cultural; para la modernización de las -
reformas sociales y la expansión del poder, necesario para 

29. Varios Autores. -Evolución del Estado 'lexicano. Formación 1810-1910 
Tomo l. Ediciones el Caballito. p. 27 
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la asimilación del grupo. 
En las tres décadas siguientes a 1910, el sistema -

pol itico débil y personal anterior, se fue transformando 
en un sistema politice muy complejo, con existencia propia 
y claramente distinto a las anteriores fuerzas sociales, -
presentando una evidente capacidad para combinar la centr~ 
lización del poder con una participación más amplia de los 
grupos sociales. Los intereses de la Iglesia, de la élite
latifundista y del Ejército, se vieron afectados, pero en 
cambio, se alentó el interés de los nuevos grupos nacia la 
agricultura, los negocios y las profesiones. 

Bajo este panorama sobre las raíces sociales mexicanas, 
se puede afirmar que éstas se unieron al momento de naberse 
consumado la Independencia Nacional, puesto que, y a pesar 
de que nubo un Imperio efímero (1821-1824), surge la Repú
blica Federal, en virtud de la Constitución Federal publi
cada el 4 de octubre de 1824, en la que se establecia una
forma de gobierno integrada por los poderes Ejecutivo y -
Legislativo. Dicno estatuto politice, a pesar de los defec
tos que pudo naber tenido, ya consagraba la incor.poración
del indígena dentro del derecno común, adquiriendo ante la 
Ley una igualdad teórica con los otros sectores de la po
blación, convirtiéndose as! en ciudadano, 

~e puede decir que esta estructura na continuado nasta 
la actualidad ya que, a pesar de la división de clases so
ciales y del surgimiento de diferentes grupos políticos, el 
Estado Mexicano na preservado sus tradiciones y costumbres 
dentro de la sociedad actual. 
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4.- RAICES DE LA POLITICA MEXICANA 

Los órigenes del sistema actual mexicano, de todo lo 
que lo conforma, están profundamente arraigados en el si
glo XIX, cien aftos antes de la Revolución de 1910, y son 
~aralelos a los cambios sociales habidos en el mismo tiempo, 

La unidad polftica de la antigua colonia espaftola fue 
desbaratada por el triunfo de la Independencia, sufriendo -
una fragmentación socio-cultural de la que hablamos ante -
riormente. 

A pesar de los esfuerzos para construir un Estado Me
xicano efectivo, no se encontraba la unidad nacional debi
do a las divergencias entre los diferentes grupos ~urgidos. 
Al respecto, en el libro Evolución del Estado Mexicano, -
Luis Alberto de la Garza menciona: " Es evidente que nin -
guno de los proyectos nacionales tuvo un perfil claro des
de el principio; se trataba más bien de un conjunto mínimo 
de posiciones. Esto explica la aparente falta de claridad 
polftica y hace congruente un suceso que, de otra forma, -
aparece como una sucesión irracional de cambio y bandazos 
en el seno de los grupos dirigentes"~º 

"Entre los obstáculos para la unificación nacional -
se encontraban la supervivencia del espfritu de cuerpos.
general izado en todos los grupos de la sociedad como par
te de la herencia colonial. Los primeros enfrentamientos 
se realizaron en torno a la controversia entre las formas 
de gobierno : monárquico o republicano; y más tarde: cen
tralistas o federalistas. Una y otra forma eran los ins
trumentos pol iticos de los grupos sociales en pugna". 31 

30. Varios .Autores. Op. cit p. 30 

31. Ibídem. p. 35 
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Numerosos proyectos al respecto fueron elaborados por 
la élite a lo largo de los primeros cincuenta años del si
glo pasado, sin lograr consolidarse, ya que muchas regiones 
del pals H mandaban aisladamente, por importantes barrera! 
geográficas, y sólo obedecían a sus caudillos locales dese~ 
nociendo a cualquier otra autoridad. Esta dispersión, auna
da a la militar, hizo que las haciendas -o regiones- se co~ 
virtieran en una unidad política, militar y económica ais -
lada dentro de sus propias frontera!. 32 

No obstante lo anterior, se estableció una élite de -
carácter fundamentalmente político-militar que conquistó -
su nuevo poder gracias a su relación con los grupos popula
res. Sin e!llbargo estos últimos fueron derrotados y margina
dos del proceso, ya que las clases dominantes no estaban -
dispuestas a compartir el poder que hablan alcanzado. La -
presencia amenazante de los grupos populares condujo, nor 
un buen tiempo, a un intento de conciliación entre las di
versas fracciones de la élite. 33 

Este nuevo sector surgido de la Independencia creó 
un proyecto nacional diverso al de la élite heredada de la 
sociedad colonial, dando como resultado que los dueños del 
poder no fueran necesariamente los administradores del nue
vo estado, y viceversa, 

Esta situación señala con claridad uno de los elementos 
contrarios a la implantación del nuevo gobierno general, en 
la medida en que la diferencia entre la élite político-mili
tar y la que detectaba el poder económico y social, se con--

32. Varios Autores. Op. cit. p.36 
33. lbidem. p.37 
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traponen desde el principio, y este distanciamiento ex-
plica la fragilidad del orden político que se intenta e! 
tablecer después de la colonia. 

"El desmoronamiento del edificio colonial no sólo es 
el resultado de la emancipación politica, es, además, el 
efecto de la crisis de un sistema de dominación que había 
agotado, desde antes de la independencia, muchas de sus -
posibilidades de accl6n". 34 

·~espués de la Independencia, la debilidad de las éli 
tes tradicionales las obliga a establecer una política de 
colaboración, perdiendo el control econóJ11ico dada su de -
pendencia con el sector militar, y su estrecho ámbito de 
acción. El resultado es su alianza con los caudillos del 
movimiento independiente, en el proceso de regulación y • 

regional lzación del país en la primera mitad del siglo -
XlX". 35 

A partir de 1847, al perder el país J11ás de la mitad 
de su territorio en J11anos extranjeras, la idea de lograr 
la unidad nacional fue priJ11ordial, tomando conciencia las 
clases políticas de que, de no lograrse ésta, México esta
ría destinado a desaparecer. 

Con el gobierno de Juárez, los partidos políticos se 
definieron presentando dos proyectos que, aunque antagóni 
cos, suponían lograr la nacionalidad. 

Uno de estos partidos era el conservador, que consi
deraba fortalecer a la Iglesia por ser la única institu -
ción organizada a nivel nacional. El clero apareceria así. 
como la coluJ11n~ vertebral de la unidad nacional que, fren
te al mosaico cultural J11exicano, aducfa que la religión e
ra el único elemento compartido por toda la nación, 

El otro partido era el liberal, y para e11os la uni
dad nacional sólo se lograría desarrollando un J11ercado na 

34.varios Autores, Op, cit. o. 134 
35. lbidefll.p.185 
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cional, para lo cual era necesario poner en circulación--
la tierra, por ser la gran riqueza del país. La tierra era 
controlada por la· Iglesia, y al proponer su explotación -
racional, el liberalismo se enfrentaba a la institución -
la monopolizaba, queriendo sustituir a la Iglesia por un -
Estado fuerte y capaz de imponer el proyecto nacional. 36 

La paradoja ~istórica fue que el liberalismo se apoyó 
en caciques locales para destruir el poder de la Iglesia, 
y una vez logrado este objetivo, atacó a sus antiguos alia
dos con el fin de imponer su proyecto, que iba en contra de 

los intereses locales. 
El enfrentamiento de ambos partidos provocó una gue-

rra civil (1858-1861) que se resolvía a favor de los libe
rales.Estos decretaron, en 1859 -y en pleno conflicto ar
mado- la nacionalización de la Iglesia, su separación con 
el E~tado, y la libertad de la conciencia. 

A partir de la Independencia, México sólo ~a contado 
con dos periodos de estabilidad política. El primero, bajo 
la presidencia de Porfirio Diaz, abarcó los años compren
didos de 1876-1911 (con excepción de 4 años : 1880-1884). 
El segundo, a partir de 1930 a la fec~a. 

Al respecto Roger o. Hansen menciona que estos dos -
periodos muestran similitud sorprendente. En efecto, los 
problemas enfrentados por Porfirio Díaz así como los sis
temas políticos que desarrolló para resolverlos, son seme
jantes a los que se le presentaron a la coalición revolucioc 
naria al sistema que ésta elaboró para responder a ellos en 
las últimas décadas, y cuyos resultados se reflejan en la 

36. Varios Autores, Op. cit n. 237 
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política actual, en los valores de la elite y en el desa
rrollo econówico de México. 37 

Sin embargo, en este sistema se originaron las causas 
que dieron fundamento a la Revolución Mexicana 1910-1920. 
Causas que analizarewos a continuación, 

Javier Garciadiego Oantan, coautor del 1 ibro Evolu
ci6n del Estado Mexicano- Reestructuración 1910-1940, --
menciona que el estallido revolucionarlo se di6 en noviem
bre de 1910 como resultado de varias deficiencias del sis
tema porfirista, que explican y justifican la oposición -
armada, la cual fue para los contemporáneos una gran sor
presa~8 

En efecto, menos de trH weses antes del estallido, 
Porfirio Oiaz celebraba con Qran fiesta el Centenario de 
la Independencia, lo cual fue visto cowo el climax de su 
gobierno y la demostración más palpable de que México ha
bía entrado al grupo de naciones civil izadas, con paz y -
progreso. Incluso sus enemigos reconocían que Oiaz habia 
logrado superar la crisis econówica de 1907-1908; que el 
sector obrero permanecia tranquilo después de las violen
tas represiones de 1906-1907, y que opositores wagonistas 
se encontraban en el exilio sin wayor eco en el país, tal 
co~o lo de~ostraba el fracaso de las rebeliones de 1906-
1908, 

37. Roger !). Hansen. La PoHtica del Desarrollo Mexicano. Siglo ---
veintiuno editores sa. 6a. edición p. 185 

38.- 'la•ios Autores.Evolución del Estado Mexicano • Reestructuración 
1910-1940, TOlllO !l. Ediciones el caballito.p. 84 
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Tradicionalmente se ha aceptado que las causas del 
estallido de la Revolución fueron las estructuras agra--
rlas imperantes, y el carácter dictarorial del Presiden-
te Ofaz, ad como la detención súbita del progreso econó
mico de 1907-1908 y el aquflosamiento del propio sistema -
polftico, controldo en todos lo! niveles. 

Sin embargo, es Importante mencionar que el factor -
que coadyuvó, fue la cercanía con el vecino pais del oor
te. 

Se puede asegurar que la revolución maderista fue -
esencialmente rural, y que tuvo como principales escena-
ríos el estado de Chihuahua, el norte de Durango, partes
de Sonora, Coa~uila, Guerrero y Morelos. 

Hasta hace relativamente pocos años se sostuvo que 
la Revolución fue hecha principalmente por los peones, -
aceptándose posteriormente que en realidad, aunque se de
sarrolló en el área rural, en ella participaron también 
otras clases sociales. 

Es preciso Insistir en que fue una revolución rural, 
ya que sólo en ~os estados de Puebla y México se dieron 
conspiraciones aisladas, sin que pueda decirse que fueran 
movilizaciones masivas, además de que en ambos casos fue
ron aplastadas antes de estallar. 39 

Por otra parte, el profundo arraigo en que estaba -
el México rural se mostró después de la Revolución. El lo 
calismo y particularismo continuaron obstruyendo a las 
tendencias. Tal vez por ello poco duró el poder del Pres! 
dente Francisco 1. Madero, pol !tlco moderado iniciador de 
la Revolución y que fue asesinado a menos de un año, por-

39, Varios Autores, Op. cit. p. 85 
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~eguidores de Oíaz. En esta primera etapa posrevoluclona
rla se desató una luc~a por el control de la pol itica me
xicana, debida a las diferentes clases participantes: te
rratenientes, orofesionistas, ranc~eros -como Alvaro Obr~ 

gón-, poscritos -como Francisco Villa-, militares de carr~ 

ra o autonombrados generales, etc. La gran mayoría de las 
cabezas de estos qrunos perteneclan a la denominada "cla
se media" en el ámbito mexicano. 

Entre estos nuevos lideres hubo una ambivalencia oue 
caracterizó a la coalisión revolucionaria desde sus comie~ 
zos. Fueron los hombres que, con el tiemoo, escribieron la 
Constitución de 1917, y que emprenderían una revolucionaria 
transformación de la sociedad mexicana. 

La Constitución de 1917, conocida como La Constitución 
más liberal del mundo, englobaba en sus artículos a los pr~ 

ble .. as de la reforma 'agraria, los derechos obreros y la ad~ 
hesión a la democracia. Que se definió como: Un sistell'a de 
vida fundado en el mejoramiento económico, social y cultural 
de la población. 

Posteriorell'ente, la faceta reformista surgió de nuevo -
durante la presidencia de Lázaro Cárdenas -1934-1940-, con 
tal vigor que alteró profundamente la estructura del México 
rural. Cerca de la mitad de la tierra cultivable se le qui
tó ~ los hacendados aristócratas y a los oropietarios extra~ 
jeros, entregandosela a los campesinos -indios y "'estizos-: 
se dio apoyo a los esfuerzos que hacía la mano de obra oara 
organizarse, y el Estado se convirtió en defensor de los tr~ 

bajadores en sus conflictos con los empresarios, tanto nacio 
nales como extranjeros. 
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Con esto ~e dieron por terminadas las constantes lu
c~as civiles -~abidas de 1920-1929-, producidas porque a! 
gunos de los revolucionarios lo que realmente buscaban 
era su progreso personal, tanto en lo económico, como en 
lo social. 

Lázaro Cárdenas fortaleció también el partido oficial 
fundado por su antecesor, Plutarco Elías Calles, en 1929 
y llamado "Partido Nacional Revolucionario", Introdujo 
al partido a las ligas ejldales y a la mano de orra orga
nizada. Además, con Cárdenas surgió la presidencia mexic~ 
na como el centro vital del sistema político, dándole una 
popularidad desconocida hasta entonces, la cual se sosti~ 

ne hHta nuestros día.c. 40 

Además del fortalecimiento del partido oficial, la -
nacionalización del petróleo y de los ferrocarriles real! 
zadas por Cárdenas, fueron los primeros y más importantes 
pasos hacia la industrialización del país, misma que fue 
continuada en los años siguientes. 

En el libro elaborado por Varios Autoros Evolución -
del Estado Mexicano. Consolidación 1940-1984, se menciona: 
"La década que va de 1940 a1950 constituye, de alguna ma
nera, la entrada a México a la modernidad. Es en este pe
riodo que se dejan atrás las formas de gobierno caudilli~ 
tas-personalistas que "abian caracterizado el siqlo XIX y 
que se habían prolongado durante más de 20 1ño~ de regí-
menes revolucionarios, al mismo tiempo que se inicia un -
vigoroso impulso nacía la industrialización convertida, 
como dice Arnaldo Córdoba, en "el perno de la política y 
también de la ideología que el Estado de la Revolución 
Méxicana sostenía y desarrollaba". Los gobiernos de Ha-

40. Roger Hansen. Op. cit. p.186 
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nuel Avila Camacoo y Miguel Alemán se identifican en es
tas tendencias modernizadoras que se extienden tanto al -
ámbito económico como al polltico•, 41 

Por otra parte, el fin de la Segunda Guerra Mundial, 
que dio el triunfo a las den>ocracias, coincidió con el as
censo de Miguel Alen>án quien, desde su campaña presidencial, 

prometiera democratizar la vida pol!tica n>exicana . 
"La postulación de Miguel Alen>án a la presidencia se 

realizó al amparo de dos acontecimientos que marcaron el 
can>ino de la modernización del juego y los acoll'odos po1 ! 
ticos, a saber: la reforma a la Ley electoral y la rees
tructuración del partido oficial•. 42 

La nueva Ley electoral "forwalizó los linean>ientos 
más generales del sistell'a político mexicano que reqirían 
durante varias décadas, y sentó las bases para la rees -
tructuración del partido oficial que, en enero de 1946, 
al momento de lanzar al primer civil a la presidencia --
-Miguel Alemán- se convirtió en el "Partido Revoluciona-
río lnstitucional", 43 

De la etapa alemani1ta, "el momento politice era de 
derecoa. México ~abía quedado, a partir de la guerra, in
serto en el área de influencia de 101 E1tado1 Unidos y e~ 

to determinaba no sólo 1u política económica, sino 1u o-
rientación ideológica. Al igual que el afianziamiento del 
poder civil y la institunalización del partido, el discur_ 

41. V~rios Autores. Evolución del Estado Mexicano. Consolidación --
19'!0-1983. Tomo JI J. td1c1one1 el caballito. p.19 

42. Jt.idw. p. 51 

43. l~idr.<n.p.53 
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pro yanqui aco~panado de los valores patrios, como alter
nativa a las doctrinas •subers1vas o ex6ticas",fueron ele
mentos 1mpresc1nd1bles de ese proyecto político de los -
cuarenta, que vela en la modern1zac16n a través de la in
dustria, el remedio a todos los proble111as que aquejaban -
al pais•. 44 

El recurso de la exaltación de los valores patrios, 
por diferentes causas o circunstancias, persiste ~asta -
nuestros días. 

44.- Varios Autores, Op. cit. p. 48 
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5.- NACIONALISMO 

El surgimiento del nacionalismo está lioado a la qé
nesis de la sociedad capitalista, ya que es un fenómeno -
que Permite operar funcionalmente los intereses. Los movi 
mientas nacionalistas son un producto legitimo de la doble 
revolución -la industrial y la francesa-, base de la que -
brotaría el mundo burgués. 

Al construirse el Estado Nacional fue necesario estan 
darizar una cultura general para todos los habitantes, que 
estaban divididos por elementos étnicos, culturales y rel! 
giosos. Pero esta unificación pripició, al mismo tiempo, -
las posibilidades de una expansión caoitalista y, como con 
secuencia, una división de clases sociales. 

Ruben Jiménez Ricárdez cita al resoecto: " En aquellos 
países de Europa Occidental en los que este oroceso se cu~ 

plió, en el siglo XIX, el nacionalismo apareció como nro -
dueto ideológico tloico de la Nación-Estado". 45 

Sin embargo, hubo casos en oue las diferencias menci~ 
nadas persistieron, propiciando asoiraciones de autonomla 
nacional en contra de la opresión de la minarla oue tenía 
el poder polltico en sus manos. En México, el nacionalismo 
surgió como bandera de combate contra la opresión de los 
estados colonialistas, y fue un movimiento sostenido por -
elementos de la pequeña burguesía, convirtiéndose en el s! 
glo XX en un movimiento de masas. 

45. Rubén Jiménez Ricárdez. El Nacionalismo Revolucionario en el Mo
vimiento Obrero. Cuadernos Po11ticos. Ed1c1on, 1975, Mex1co. o. 
rr.-
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El Estado l!'exicano ha defudido el sistell'a de Valores 
Patrios y Slll'bol 0s Nacionales, basados en la Historia y -

en el civisl!'o. 
La Enseñanza de la Historia, a través de los textos -

educativos, se fundal!'enta en una visión global del proceso 
hist6rico nacional, instrumento básico de la ldeologfa di
fundida por el Estado. 

Rafael Segovia menciona que el tipo de nacionalisll'o 
puesto en ll'archa en nuestro país, corresponde a aquél en 
donde el Estado • ha toll'ado la voluntad de una comunidad 
que, por diversas circunstancias, tiene conciencia de su 
individualidad histórica para crear desarrollar el Estado
Nación". Es decir, se trata de una política global y total, 
que se coloca por encima de los grupos particulares y de -
las distintas clases sociales. 

En este tipo de nacionalisll'O, la creación de ciertos
slmbolos los (héroes y fechas significativas) tienen la fun 
ción de convertirse " en los vehlculos ideales para la 
transmisión y difusión de una ideología, dotada en gran ll'e
dida de los atributos de evocación y sintesis•. 46 

Cuando la Constituci6n de 1917 fue promulgada, se for
talecieron el nacional isll'o como arl!'a Ideológica, formándose 
dos vertientes : por un lado, la"Doctrlna de Carranza", que 
ha sido llamada con justicia •nacleo esencial del naclona-
lisll'o l!'exicano"; por otro, las reforl!'as sociales que la 
Constitución incorporó, particularl!'ente en los artlculos 27 
y 123. 

A partir de entonces, la defensa de la soberanía y el 
control nacional de algunos recursos econóll'lcos, se identi-

46. Rafael Segovia. La Politlzación del Niño Mexicano, El Colegio 
de México 1982. P. 
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ficaron en la conciencia de las masas como parte de un pro
grama de transformación social que, en su conjunto -afirma
ban los ideólogos-, contemplaban reivindicaciones adecuadas 
a los intereses populares. 

Cabe mencionar que, desde el porfiriato, la fuente nu
tricional del nacionalismo, su base, la constituyó el enor
me volumen de capital extranjero invertido en el país, !gua_ 
mente, la intervención norteamericana, durante los años de 
lucha armada tendiente a mantener intactos las favorables -
condiciones de que gozaban sus inversionistas, proporcionó 
un enorme impulso. 

Como resultado, las campañas nacionalistas se han enfo 
cado sistemáticamente a estimular el patriotismo, reforzan
do los conceptos e ideologías del Estado. 

El nacionalismo moderno es uno de los frutos notables 
de la Revolución de 1910-1917. Se forjó en la fragua de una 
vieja conspiración que aspiraba a la independencia política 
y a un desarrollo económico autónomo. 

A medida que los gobiernos se nan concientizado más -
del sentido revolucionario, se estrechan más las tesis na-
cional istas y se dictan ~edidas tendientes a convertir un 
bien común, en propiedad del Estado, como son: la riqueza 
de la tierra, u otros productos considerados esenciales -
para los mexicanos. 

El nacionalismo liberal y elitista que existía, amplió 
sus perspectivas al influjo de la Revolución, incorporando 
una polltfca social que parece sobrepasar el simple annelo 
de independencia política. 
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6.· SlMBOLOS 

El elemento sustantivo para configurar la identidad na
cional, es el conocimiento de los Símbolos Nacionales. Es-
tos 'son los elementos de evocación y síntesis a los que ya 
nos referimos, donde se condensan las necesidades y espera~ 
zas de una nación; por ejemplo: los Héroes de la lndepende~ 
cia, quienes simbolizan el deseo de mantenernos como una'·· 
sociedad soberana y autónom~. 

En este sentido, el Estado no es sólo el gran patroci
nador de la educación en las aulas, sino también refuerza 
el nacionalismo dándole una continuidad ~n l~s c•mp~ña' de 
difusión -por radio y televisión-, como es el caso de la -
que nos ocupa: "Jornadas por la Patria". 

La oistoria de estos simbolos: el Escudo, la Bandera, 
la Campana de Dolores, el Himno Nacional y la Constitución 
de 1917, " es la "istoria de la imagen de un pueblo que se 
plasma y asimismo, depurando sus valores e ideales' siempre 
renovados y fortalecidos en la conciencia nacional, .. 47 

Trataremos de cada uno de ellos. 

El Escuedo -originalmente arma defensiva-, los aztecas 
y tlaxcaltecas lo usaban representando slmbolos del Estado, 
o de jefes militares. 

47.Jose GerstlValenzuela. Símbolos Nacionales. Editorial Colegió de E· 
ducación Profes iona 1 Técnica. Ta 11 eres (CONALEP) México , 1983. p.1 
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El de los aztecas, en particular, ha sido comparado -
con el de los romanos, por su diseño vistoso y siempre ori
ginal; por el significado de sus motivos; la maestría de su 
confección y sus adornos de 11lurnas··<. de colores, oro y pie-
dras preciosas y semipreciosas. 

El origen del Escudo Nacional se re111ota a las peregrin~ 

ciones del pueblo azteca, desde Aztlán hasta la sede de lo 
que fue uno de los más grandes imperios mesoamericanos: Te
nostitlan, últirn~ do una cultura auténtica y de carácter -
superior, en moches aspectos, a la europea. 

En época de Mcctezurna, el escudo representaba una águi
la con un tigre entre las garr~s, bordados en un manto de -
plurnnas. 

En la éooca colonial, el escudo de las colonias espa-
ñolas no pcdi'il' ser otro que el de la casa de los Hasburgo,
que entonces reinaba en la Penfnsula. Unque, dada la magni
tud dP las conquistas y el número de conquistadores, a és-
tos los favorecieron, además de con riquezas y ooseciones,
con su propio escudo de armas, los que representaban tanto 
al conquistador corno a las ciudades conquistadas. 

Durante la Independencia, los símbolos indígenas signj 
ficaban un rechazo a la opresión colonial, pero más tarde, -
Don José Maria Morelos y Pavón utilizaría, corno símbolo de 
una nueva sociedad, a un águila sobre un nopal, colocados a 
su vez sobre "n puente roto que atravieza una riada. 

Posteriormente lturbide, en su efímero reinado, también 
usó corno escudo el águila -con la testa coronada- parada -
sobre un nopal, figuras que quedarían unidas perrnenenternente 
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a la vida de la nación mexicana. 
En la actualidad, la forma y uso del Escudo Nacional 

se encuentran regulado! por la Ley. 4B 

La Bandera -emblema que reptesenta agrupación ~umana, 
o alguna autoridad-, simboliza a la Patria así como a los -
atributos de una sociedad política. 

DEsde tiempos muy remotos, los jefes de las tribus o -
clanes, y más tarde de los imperios y estados modernos, ~an 

necesitado !Ímbolos que los identificaran y dieran a sus -
miembros-1a conciencia de un patrimonio propio común, La ba~ 

dera ~a llegado a !er la forma más evolucionada de tales o~ 

jetos simbólicos. 
El uso de las banderas ondeando -elaboradas con tela-, 

fue introducido en Europa por los sarrasenos. Posteriormente, 
en la Edad Media, el feudalismo la• multiolicó. 

Con la desaparición del feudalismo, la bandera pasó a 
ser el símbolo de la casa real dominante. Tiempo después, 
la consolidación de los estados modernos, y el triunfo del 
principio de la soberanía popular, dieron origen a las ban 
deras nacionales, que significaban los derec~os de la so -
ciedad política. 

la Bandera Mexiéana tuvo su erigen en la época pre~i! 

pánica. 
En efecto, a partir de la conquista, los españoles -

introdujeron sus propios estandartes y banderas. Hernán 
Cortés tra!a varios, siendo el principal el que llevaba 
pintada la efigie de la Virgen Maria. 

En la época de la colonia, como ya dijimos, el emble
ma gené~ico'era el de la casa reinante -igual que con el -

4B.Jose Gerstl Valenzuela.5imbolos Nacionales.Editorial CONALEP p.8-13 
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escudo-. Durante la dinastía de los Hasburgo. la bandera 
tenia representada un &guHa con dos cabezas y las alas
abiertas. La dinastla Borbón estaba representada por la 
cruz borbona, en campo blanco. 

En los albores de la Independencia, Don Miguel Hi
dalgo tomó como estandarte un lienzo de la Virgen de -
Guadalupe, como medio de indentificación con la población 
indígena y mestiza, en oposición a los sfmbolos opresivos 
imperantes. 

Don José Maria Morelos ideó, en un principio, una -
bandera con cuadrantes azul pálido en el borde "e tres ·
arcos, y las letras V.V.M. Después, utilizó otra bandera, 
con el águila coronada, abiertas las alas y sobre un nopal 
que surge de un puente de tres arcos- con la leyenda en l~ 

tln "Dculis Urgibus Aeque Victrix". 
Guadalupe Victoria, en 181~ y 1817 portd una enseña-

tricolor, con los colores verde, blanco rojo, 
La primera bandera de México, como pa!s libre y sobe" 

rano, la creó Agustín de Jturbide, y se le llamó "Bandera 
de las Tres Garantías -o 'Bandera Trigarante"- porque sim
bolizaba los tres puntos del Plan de Iguala (Religión~ In
dependencia y Unión). 

Consumada la Independencia Nacional, la Junta Provi
sional Gubernativa, por decreto del 2 de noviembre de 1B21r 
ordenó que se confeccionara una bandera de franjas vertica
les, con los colores verde, blanco y rojo; con un án'Uilil:· 
en el centro, de cabeza coronada y parada sobre un nopal. 

Cada color tenla un significado: el blanco, representa 
la pureza de la religión, el verde, la independencia, y el 
rojo, el elemento español. 

El 4 de abril de 1823, por ley del Congreso Constitu
yente, se adoptó oficialmente la bandera tricolor, con las 
mismas franjas pero con el águila sin corona, orl~da por -
los símbolos republicanos de las armas de encino y de lau
rel. 



62 

La bandera.sufrió varios cambios durante los años · 
siguientes hasta 1916, en que, mediante un decreto publi
cado el 20 de septiembre de dicho año, Don Venustiano Ca
rranza decide recuperar la forma que aparecla en los có-
dices indígenas nahuas, es decir: el águila sobre el no
pal, devorando a una sepiente. 

En el decreto mencionado se estableció que la repre
sentación de este Símbolo Nacional se harla de perfil -
(izquierdo), parada el águila sobre un nopal que brota -
de una peña en un curso de agua. La figura orlada por -= 
los s!mbolos republicanos de las ramas de encino y laurel. 

Versión que ha sido modificada sólo en mínimos deta-
1 les, por los presidentes Abelardo Rodríguez y Gustavo -
Dlaz Ordaz. 

El uso de la Bandera Nacional, así como el del Escu
do y el Himno, estiÍI(·' regulados por decreto del 23 de di
ciembre de 1967. 

En la República Mexicana se celebra el 24 de febrero 
de cada año como el día de la Bandera. Acto cívico que -
fue iniciado -entre otras organizaciones- por el "Comite 
Pro Ola de la Bandera", formado e impulsado por Don Benito 
Ricardo Ramírez Espíndola, quien custodió por muchos años 
la bandera monumental que se izaba en el zócalo. 49 

49. Gerselt, Valenzuela, Op. cit .14-lB 
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El Himno - composición po~tica musical que celebra un 
hecho glorioso-, el primero que se conoce es el de Bra~ama, 
escrito en el siglo XX A.c. Los ~ebreos tentan sus himnos 
de carácter religioso, sobresaliendo los de Judith, Molses 
y David, entre otros. 

En la !liada y la Odisea se mencionan himnos funerarios 
en el honor a Héctor, así como cantos de guerra llamados 
"Pean•. En Rowa se cantaban los de los ~ermanos Arvales, y 
se conocían los de Horac1o. 

En el siglo XVIII se conoce en Francia el Himno de la
Florida, y posteriormente 'La Marsellesa•, En la actualidad,: 
todas las naciones crean en torno a ciertas Instituciones -
del Estado o civiles. 

En México, los inicios en busca de un himno se remotan 
a ias¡, con una marcha de Torrescano, compuesta durante el 
sitio de Queretaro. Posteriormente se hicieron varios inten
tos encaminados a resaltar la nueva condici6n del pafs, la 
nacionalidad y su indpendencia, idas que se enlazaban con el 
ideal del Libertador Simón Bolivar: de una América que, por 
sus orígenes indígenas e ~fspano$, deberfa ser una sola. Así, 
surgieron dos ~lmnos, uno compue$to por Francisco Sánchez de 
Tagle y Mariano Eltzaga, y otro, con letra de autor anónimo 
y música de Eusebio Delgado. 

El 7 de agosto de 1849, la Junta Patriótica de la ciu
dad de México pidid a la Academia de Letrán que dictaminara 
sobre la letra de un ~fmno, cuya música serfa compuesta por 
Henry Herz. El jurado to integraba: Andrés Quintana Roo, Ma. 
nuel Lacienza, Joaqufn Posada, Manuel Carpio y Alejandro -
Aranga y Escandón, quienes aprobaro~ el texto de Andrés Da
vid Bradburd. La composición se cantó en noviembre del mismo 
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año en el Teatro Nacional, durante-el gobierno de José Joa
qu!n de ~errera. 

Sin embargo, no tuvo una buena aceptacidn y siguieron 
los intentos de buscar el definitivo. Antonio Berilli pres~ 

sentó uno, en el cumpleanos del Presidente Mariano Arista; 
Max Meretzek presentó otro y, poco m&s tarde, lnocencio Pe
llegrini compuso uno dedicado al Presidente Santa Ana. 

Ninguno tuvo éxito, por lo que el 14 de noviembre de 

1853 fue publ icade en el Diario Oficial la convocatoria para 
que poetas y compositores, asentados en México, escribieran 
el ~imno Nacional. 

Laconvocatoria fue firmada por M'g~el Lerdo de Tejada y el 
Jurado Calificador de la Letra fue no~brado por: Jose Ber"a~ 
do Couto, Manuel Garch y José Joaq•tfn Pe~ado; el de la Mú
sica: Jose Antonio Gómez, Agustfn Balderas y Tomás Leon. 

La letra aprobada fue la de Francisco González Bocanegra, 
a la que posteriormente le puso música Jaime Nunó. 50 

"El Presidente Miguel de la Madrid en su periodo de go
bierno mando una iniciativa de ley con n>otivo de la celebra
ción de los aniversarios de la Revoluci6~ e Independencia, y 

fue aprobado y publicado en el Diario Oficial el día 8 de fe
brero de 1984 , entrando en vigor el 24 de febrero, fec~a 

en que se autentic6 la letra y música del ~imno nacional en 
solemne ceremonia efectuada en el ~~tio de ~onor del Museo 
Nacional de Historia del Castillo de C~apulteo•c•. 51 

50. Ger.stl,. Valenzuela, Op. cit. P 30-39 
51.- Ley Sobre el Escudo l la Bandera y el Hln>no Nacionales.COftlisión 

Nacional para las Cr ebraciones del 175 Aniversario de la Inde
pendencia Nacional y 75 Anhersario de la Revoluc1dn Mexicana. 
p.2 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexic~ 
nos, aprobada por el Congreso Constituyente y proniulgada 
el 5 de febrero de 1917, consta de 136 artículos y 16 --
transitorios. Esta Carta contiene las disposiciones por 
las que nos reginios rodos los niexicanos. 

El articulo 38 especifica que: " El titular de la so
beranh nacional es el pueblo". Con este ordenaniiento se 
ratifica el carácter profundaniente deniocrático, erigiénd~ 

se conio un baluarte contra la dictadura. 
Nuestra Constitución representa un Estado de Derecho, 

en el que adouieren cauce y expresión las legftinias aspir~ 
raciones de proqreso y los anhelos de justicia social del 
pueblo niexicano. Es por ello tanibién, un valladar frente 
a la dictadura polltlca, asf conio una garantía contra la -
injusticia social. 52 

La Canipana de Dolores. Sfnibolo con el cual Don Miguel 
Hidalgo y Costilla, considerado conio "Padre de la Patria", 
dio el grito de Independencia, haciéndola sonar mientras -
pronunciaba los nombres de los diferentes protagonistas 
del niovi•iento de lndependencla. Este acto se realizó en 
el pueblo de Dolores, donde se Inició el Movimiento. 

Su aniversario se celebra el 15 de septiembre, y es 
tradición que el Ejecutivo Federal en el poder repita los 
nombres y conceptos expresados en el acto original, ondean
do la Bandera Nacional bajo el tafter de la C~mpana. 

Esta fecha se considera conmeniorable,je asueto y es de 
nominada "Fiestas Patrias". 

52. Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanes.Volunien 
pr.;parado por la $ecretaria de la Presidencia. lll'preso en los 
'"ll~res de Complejo Editorial Mexlcano,S.A. de C.V. México, 
•'.·,;e julio de 1971 .P.1-197 



5.- HIPOTESJS 

Continuando la perspectiva planteada en el marco de 
referencia, se desarrolla la presente hipótesis. 
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La campafta "Jornadas por la Patria", en su proyección 
por Televisión,. muestra al pablfco -ciudadano mexicano- -
sus raíces culturales, políticas, hfst6ricas y sociales, -
promoviendo la nacionalidad a través de la presentación 
de s!mbolos previa y ampliamente difundidos mediante el -
sistema escolar. Con ello logra un Impacto popular, que se 
retroalimenta a través del mismo material de la campana. 
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6.- APROXJMACJO~ Al OBJETO DE FSTUDJO 

Retomaremos algunas consideraciones acerca de la cam
pana que se analiza, relacionadas co~ el planteamiento del 
problema enunciado anteriormente. 

"Jornadas por la Patria' fue una muestra de la inten
ci6n de fortalecer y reafirmar la nacionalidad mexicana a 
nivel masivo. 

Consistió en llevar a todas las capitales de los es-
tad~s. y a muchas de sus principales poblaciones los símb2 
los de la nacionalidad: la Camoana de Dolores, el documen• 
to original de la Coqstitución de 1917, y la Banrlera Naci2 
nal. 

El objetivo fue vincular divers•s conmemoraciones y 2 
frecer la ocasión para una amolla movilización y particip~ 

ción de la sociedad civil en torno a los Símbolos de la Na 
ción, con la intención explícita de que los mexicanos de -
todas las edades y condiciones se aproximaran al signific~ 

do de las celebracione•, incluyéndolo en su vida cotidiana. 
'Jornadas por la Patria' fue una campafia nacionalista, 

que estimuló el patriotismo y reforzó la conciencia nacio
nal mediante mensajes de reefirmaci6n y enr,iquecimiento de 
los valores que caracterizan la identidad cultural, cuJ11--
pl iendo con una función político-cultural cuyo contenido -
buscó contrarrestar las tendencias, tanto extranjeras, --

como de uniformación de la sociedad. 
Con la campa~a. el sistema educativ~ trató de fortale-



cer la cultura ~obre los valores nacionales, transmitién
dola fielmente sobre a. los j6venes y ni nos para formarles 
un conorimiento universal en las ciencias y las técnicas 
en que se sustenta el desarrollo del pafs, la responsa -
bilidad individual, la solidaridad social y·el respeto a 
los principios que conforman la moral de la identidad de 

los mexicanos. 
La campana fue promovida por el Gobierno Federal, ~ 

tilizando medios como la radio y televisi6n en su inten
to de ampliar y diversificar la participaci6n ciudadana. 

Igualmente consideró importante que todos los ninos 
y jóvenes de México se identificaran con el proyecto del 
pa!s forjado en los movimientos sociales de lndependen -
cia, Reforma y Revoluci6n, especialmente debido a la con
dición de crisis en que se vive en estos momentos. 

La situación del desequilibrio sociecon6mico y so-
ciopol!tico que vive el pa!s en la actualidad, el decli
namiento por la calda de los precios del petroléo y el -
alza en las tasas de interés de los bancos acreedores, -
orilló al Gobierno a buscar y reforzar el nacionalismo, 
como arma ideológica, a través de campanas que promovie
ran los Símbolos Patrios. 

68 
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7.- ANAL!$!$ nE CONTENIDO 

La base para este análisis la forman los mensajes -
que constituyeron parte importante de la camoa~a "Jorna
das por la Patria". 

Mensajes conformados por diez entrevistas realizadas 
a diferentes personas, entre las que destacan: ffi"os, j§ 
venes, amas de ca~a, ancianos y campesinos. 

Estas entrevistas fueron realizadas durante el re-
corrido efectuado llevando los Símbolos Patrios en diver 
sas ciudades de la República: Monterrey, N, L., C~i~ua• 
hua, C~i~. Esenada, Rosarito de Arriba y Vizcafna, en -
Baja California; Parras, Coah. y Cananea, Son., alguros 
de los estados que abarcó la campaffa. 

Posteriormente, las entrevistas se transmitieron por 
televisión, por lo que se realizará el análisis de cont~ 

do de los textos e imaqen, mediante un formato técnico -
en el que se relacionan el audio y el video. 

Finalmente, se oresentarán las categorías de análi
sis y unidades de medidas, procediendo a comprobar la hi 
pótesis de la investigación, 
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8.- TEXTO~ 

Entrevista No.1 
Corresponde a una ama de casa, de mediana edad que, 

emocionada, expone que: la campaña "Jornadas por la Pa -
tria" fortalece el nacionalismo y que, ade111ás, u~e a los 
mexicanos recordándoles cuáles fueron sus rafees; que d~ 

ben unirse todos, sin importar la región de la que pro-
vengan, para forjar una patria mejor. 

Entrevista No.2 
Efectuada a una ama de casa joven. En este caso me~ 

ciona que la campaña "Jornad~s nor la Patria" demuestra 
que la educación que se les da a los niños!(~n la escuela 
es válida y creíble, y que al mostrarles los Slmbolos P~ 

trias refleja en los mexicanos una conducta de naciona -
lismo: "algo muy grande". 

Entrevista No. 3 
El encuestado es un anciano, que se siente orgullo

so de que la campaña tenga un sentido nacionalista, y 
que los actos que se derivan ~e ella, en las ciudades vi 
sitadas, son propiamente ~onrosos para los mexicanos. 

Es importante destacar oue el anciano participó en 
la Revolución y muestra en su rostro emoción verdader~ -
al estar observando los"Simbolos Patrios•. 
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Entrevhta No. 4 
A una mamá muy joven, con su ftifto en brazos, y ccn

sidera que: se reafir~a la enseftanza de la escuela con -
la campafta 'Jornadas por Ta Patria', deseando transmitir 
la a sus hijos. 

Entrevista No.5 
Realizada a un nifto de primaria, que comenta su sa

tisfacción al ver los S!mbolos Patrios, y destaca su sen 
timiento y orgullo de for~ar parte de los mexicanos. 

Entrevista No. 6 
Una joven estudiante declara que la religión tiene 

mucho que ver con la libertad que hoy gozamos y co~ la -
patria que tenemos. 

Entrevista No. 7 
En este caso se realiza con un campesino, quien ob

serva que los Símbolos Patrios son signifivativos, y que 
para él fue una emoción muy grande al verlos. 

Entrevista No.8 
Una ama de casa de edad avanzada expone que es una 

satisfacción al recibir los S!mbolos Patrios que han da
do libertad. 



Entrevista No;9 
Un campesino turbado dice que e! emocionante que 

lo! Sfmbolos Patrios visiten un lugar tan apartado, y 
que es muy importante para los mexicanos conocerlos. 

Entrevista No. 10 
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Realizada a una joven estudiante, quien dice que--
el Padre de la Patria, Do~ Miguel Hidalgo y Costilla, 
uso ~ace 175 años los Sfmbolos Patrios, los que se en 
cuentran todavfa latente!, como si tuvieran vida. 
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9.~ CATEGORJAS 

1.- Raíces Hist6ricas: Se construyen con hechos del 
pasado, señalados por periodos importantes que van far-
mando un país. 

2.- Ralees Culturales: Son un conjunto estructurado 
de valores y productos, cuyos elementos se unen para ca~ 
formar un todo, el cual es una satisfacción de las nece
sidades humanas. 

3.- Raíces Sociales: Segmentos de la sociedad, que -
se integran para formar un páis, 

4.- Ralees Pollticas: El poder que se obtiene me -
diante el control del Estado. Se ha usado para alcanzar 
una amplia gama de objetivos. 

5.- Nacionalidad: Construcción de una nac1on, cuyos 
elementos se unifican para todos los habitantes. 

6.- Símbolos:Figura o divisa con que se representa un -
concepto, por alguna semejanza que el entendimiento per
cibe entre ambos. 



10.- UNIDADES DE MEDIDA 

CATEGORIAS 

Ralees Históricas: 

Raíces Culturales; 

Ralees 5octales; 

Ra1ces Pol l.ticas: 

Nacionalidad: 

Sill'bolos: 

lll'agen 

74 

UNIDADES DE MEDIDA 

Héroes, Movimien-
tos, Libertad. 

Coll'portami en to, 
Norll'as, Valores, -
Conocill'iento, Ele
mentos, 

Grupos, Intereses, 
Reforll'as, 

Doll'inio, Fuerza, -
Poder, Popularidad, 
y Dirigentes. 

Soberanla, Identidad, 
Patriotismo, Bien Co
ll'Ún, Unidad. 

Bandera, Call'pana, 
Co~stituci6n. 

Voz, Escena, Toll'as, 
Música. 
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11.- ~!_SULTADO DEL ANALJSJS DE CONTENIDO 

La campafta "Jornadas por la Patria", ejerce importante 
influencia al crear el interés por reafirmar los valores -
nacionales, llevando al público a una constante atención -
dentro del contexto de una supuesta preocupación de la 
ciudadanía. 

El Estado, en la educacion de los mexicanos, estable
ce la intervención gubernamental en el contenido ideológi
co de la educación, haciendo de éste un instrumento de co
hesión nacional, cuyos pilares, se muestran en los textos 
correspondientes de la materia de Historia. 

El héroe es, tanto un símbolo de identificación naci~ 
nal, como de la expresión de una política. Los jóvenes re
conocen a los héroes, no sólo a través de los textos esco
lares, sino también por las ceremonias cívicas que, en es
te caso, resultaron parte de la campaRa "Jornadas por la -
Patria''. 

De acuerdo a los resultados del análisis de contenido, 
la enseftanza de la Historia tiene sus frutos en el símbolo 
heróico, que mantiene ciertas figuras dominantes. For ejem
plo: el Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla,-



lo que contribuye, tanto a consolidar la nacionalidad, 
como a legitimar al gobierno que la expresa. 
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Otro de los aspectos que nos interesa resaltar, lo -
constituy~ el nacionalismo, que también tiene su origen -
y enseñanza en la Historia oficial. Es decir, donde el -
Estado mexicano es la principal fuente que nutre los sím
bolos y mitos nacionalistas. 

As!, la escuela es el venículo para la aceptación de 
los símbolos y mitos. 

Un necno neróico es la Revolución Mexicana, cuya sig
nificación e importancia se expresan, no sólo a través de 
textos, sino que se presenta en la vida comunitaria de los 
jóvenes. 

En el resultado del análisis de contenido se refleja, 
en especial los jóvenes, están identificados con el Pro-
yecto Uistórico, y aceptan la idea de que estuvo destinado 
a mejorar la vida de los mexicanos, favorciendo no sólo a 
los que oarticiparon en él, sino tubién, al formar un crl 
terio de actitudes, para el bienestar común de todos los -
nabitantes del pals. 

Al ubicarnos dentro del contexto de 1a campaña, se -
distingue que lo que más impacta al pueblo en general es 
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la libertad, la imagen de los soldados y el nivel de la 
fuerza; la Institución (Estado), como Slmbolo Patrio en de
fensa de la soberanla, y como custodio de los Slmbolos. 

La función de los promocionales (entrevistas) tiene -
como fin primordial hacer presentes los S!mbolos Patrios 
en la provinciac haciendo sentir la tntegracidn de la na 
ción y, además, notificar su ruta hacia la capital del 
Estado, en cada caso. 

La política del nacionalismo revolucionario que se -
presenta en los textos de la campaña es evidente, pudiAn
dose apreciar expl!citamente en la gráfica del anAlisis -
de cuantificación de la misma, 

Esta Pol!tica, impllcita dentro de los testimonios 
(entrevistas), juega un papel sico16gico, porqueilcuál -
fue el sentido de hacer transitar por todos los estados -
la Campana de Dolores, La Constitución de 1917 y la Ban-
dera Nacional?. Puede decirse que el objeti·Yo primordial 
fue el polltico. Es decir, la campa"ª no fue sólo a nivel 
gubernamental, sino paralela a la polHica del nacionali'§ 
mo, especialmente si se toma en cuenta que en 1~85 fue -
también el año del 175 Aniversarfo de la lndependenci'a, 

Debido a ello y, paralelamente, se desarrolló otras 
campañas que también implicaba y reafirmaba todo lo rela-
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tlvo al naclona)lsmo. Una de ellas se denominó: "Forjado
res de Nuestra Historia" y, además de informativa, fue 
institucional, confirmando los objetivos del Estado. 

En su gira por los estados de la República, nuestros 
Slmbolos Patrios fueron admirados por los mexicanos, qui~ 

nes mostraron aspectos de comportamiento que nos dan la -
pauta para afirmar que el pueblo esta plenamente ldentlf1 
cado con la Revolución Mexicana, posiblemente debido a la 
actual Influencia de los medios masivos de comunicación, 
en convinación con el Estado. 

En este caso, el Estado realiza la función especifi
ca de reafirmar y estimular la Identidad nacional, a fin 
de evitar la infiltración de culturas externas, que pue-
den crear confusión y falta de conciencia con respecto al 
nacionalismo mexicano. 

La función de los testimoniales es Informativa: nos
involucra directamente con la sociedad y nos Identifica -
como ciudadanos. Esto lo podemos constatar al ver un ex
traño dando su punto de vista sobre la campaña. 

En este sentido, la campaña es subjetiva, porque tr~ 

ta de identificar su objetivo con el público, a nivel muy 
personal. 
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El necno de escoger a personas especfficas para en
trevistarlas, y ad valorar. los resultados de los eventos 
clvicos realizados, nos revela que, aparentemente, los -
testimoniales presentados por televisión, fueron los que 
más se Identificaron con los objetivos de la camapaña .. oe 
estos, el SOt corresponde a amas de casa y ancianos, los 
cuales mostraron una mayor información sobre los aconteci
mientos nacionales, a pesar de que sus respuestas estaban 
más vinculadas con el aspecto sentimental. 

En segundo término, están los jóvenes estudiantes.
con un 20% de participación. Sus respuestas reflejan cler 
ta identificación de nuestros valores esenciales con la
religión, manejada posiblemente por ideologías ajenas a 
las nuestras, ya que se detectan en el norte del pafs. 

El 30% lo forman los campesinos y los niños que, cu
riosamente, coinciden en los aspectos emotivos. Los pri
meros consideran la presentación de los Símbolos Patrios 
como un evento significativo, importante; en tanto que -
los ninos lo ven como motivo de orgullo, significando una 
emoción especial. Ambos casos nos revelan que, tanto los 
campesinos como los niños, son los menos informados so-
bre la importancia de nuestros slmbolos nacionales, ~e•= 
jándose~llevar por la emotividad del momento.En los ni
ños, la educación escolar todav!a no alcanza su madurez y 

ESTA TESfS 
SAUI DE LA 
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fijación; en los campesinos, problemente nunca se dió, 

En cuanto al objetivo de comunicación de la campafta-
"Jornadas por la Patria", es muy claro. Porque:lcuál es 
el motivo de entrevistar a un anciano, que se expresa e
mocionado y llora? l o al nifto que siente una gran satis
facción por ver los $lmbolos en su lugar de origen?. 

Evidentemente, en los dos casos es subjetivo y despierta 
la emotividad. 

La credibilidad de las imágenes proyectadas por tel~ 

visión, llevan a que el espectador acepte el mensaje, que 
se identifique con él, de manera espontanéa y natural. 

El apoyo de los medios de comunicación juega un pa
pel muy importante en cuanto al Gobierno en el poder, que 
trata de legitimizarlo (el poder) y realiza campanas nacio 
nalistas para ello, 

Dentro de la cuantificación de los datos de las uni
dades de medida, los que aparecieron con mayor frecuencia 
son: Slmbolos Patrios, y la Nacionalidad. Con esto podemos 
inferir que los resultados favorecen al nacionalismo, $in 
embargo, es de considerarse la influencia extrajerizante, 
especialmente en los jóvenes de los estados del norte del 
país. 
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En cuanto a la medición de las demás categorías, és-
tas se aprecian con menor frecuencia, y varían los rasgos 
de información. 

Las categorías de las raíces Sociales, Pol itcas y Cultura
les e Históricas, son observables, pero no aparecen con -
constancia notoria. (Ver gráfica). 

Una vez analizados los textos, se observó que la ima
gen en cada mensaje está completamente interrelacionada 
con el· texto. Igualmente, las tomas en el video, asi como 
la música de ambientación, son las adecuadas y logran dar
le realce al concepto. 

De la gama de imágenes aparecidas en los mensajes, eD 

centramos algunas que ejercen efectos particulares sobre 
el público. Son aquéllas que, voluntaria o involuntariameD 
te, proveen señales de contexto a los juicios sobre la fi
gura que se ve en la pantalla. 

Estos efectos son:variación de ángulo de la cámara,-
mostrar un detalle marginal (el uso de las palabras por el 
entrevistado), el fondo visual, variación de ángulos sobre 
la persona que ~abla (vista de frente o de perfil), reacci~ 

nes de parte de los presentes y reacciones del entrevista 
do. 
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12.- CONCLU5JONE5 

Puesto que la campafia "Jornadas por la Patria" fue
llevada a cabo ~ediante ur~ mezcla de medios: masivo e -
interpersonal, se considera conveniente volver a retomar 
y ampliar, para llegar a la> conclu>iones, lo> concepto> 
>obre medio> y análi>i> exouesto> con anterioridad, de -
lo> principales funcionali>tas >obre lo> cuale> >e elabo
ró e>te trabajo. 

Para P. Lazaferld lo> medio> masivos representan un 
nuevo tipo de control >ocia], y >on los cau>ante> del co~ 

formismo de las masas, así como del deterioro del nivel -
cultural popular -cuando lo alimenta con gustos vulgares-. 
Esto es en cuanto a la disfunción narcr.tizante. Por otra -
parte, también tienen la función de conferir prestigio y 

de reforzar las normas sociales. 

Bernard Berelson le da una especial importancia al -
cortenido de la comunicación y establece una fuerte rela -
ción entre los emisores y los oúblicos receotores. Relación 
que servirá de base oara su técnica de análisis de conteni 
do. 

5in embargo, es ooortuno mencionar la dificultad que 
representa la comunicación masiva: se sabe ~ue sus efectos 
llegan a numerosas personas, pero existe la problemática -
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de la identificac1'6n de los grupos a los que se llega, a 
qué áreas i111pactó y en qué forll'a. Recordell'os la coll'pleji
dad del auditorio televisivo, así cOll'O la tendencia a di
luirse del propio 111ensaje, dentro de un bloque de ll'ensa-
jes recibidos por el 111isll'O público, en un lapaso de tie111po 
deterll'i nado. 

La co111binación de la co111unicación 111asiva con la co111u
nicación interpersonal, coll'o es el caso que no; ocuoa, ou~ 

de lograr con mayor éxito sus objetivos. 

Wilbur ~c~ra11111' define el proceso de la comunicación -
colectiva co1110 algo 111ás si111ple: la co111unicación interper-
sona 1. 

Explica la operación continua de la coll'unicación 111e-
diante ele111entos 111ini111os, como sus funciones e;pecificas -
en cada caso: 

a) La fuente, co1110 co111unicador-cifrador 
b) El 111ensaje, COll'O la señal 
c) El destino, co1110 perceptor-descifrador. 

David K. Serlo to111a estos ele111entos y los integra a 
su teoría, la cual afir111a que, al co111unicarnos, trata111os 
de alcanzar objfttivo; relacionados con nuestro 111edio a111-
biente y con nosotros 111is111os. La co111unicación puede ser -
invariable111ente reducida al cu111pli111iento de deter111inado -
tipo de conducta; a la transll'isión y recepción de 111ensajes, 



84 

y éstos son -seqún Berlo- causas de conducta que se ~allan 
relacionadas con los estados internos de las persoras; son 
los productos del ~ombre; el resultado de su esfuerzo para 
codificar, es decir, cifrar o poner er clave común ideas -
(mensajes). 

Existen muc~os códigos en la comunicación: símbolos vi 
suales, gestos, señales, y el más común: el lenguaje. De 
ellos disponemos para comunicarnos. 

Eri la sociedad actual existen diversas formas de comu
nicación: escrita, visual, sicológica (consiqo mismo), sic~ 

lógica (entre grupos sociales, a través de sus acciones), -
culturales, etc. 

Esto ros lleva a la semioloqla, que Saussure propone 
como la disciplina que estudia los signos, derivándose de 
ella la semiótica. 

En el campo específico de la semiótica, propuesto por 
Ferdinad de Saussure y ampliado posteriormente por Umberto 
Eco, está compuesto por todas las per!onas culturales en -
las cuales se da un proceso de comunicación, y proponone -
un método nuevo para la interpretación de los mensajes vi
suales. 

La semiótica pretende demostrar que bajo las div 0 rsas 
cultura; existentes ~ay sistemas constantes que permanecen 
ocultos. Estas constantes -en los casos de los medios de 
comunicación o los mensajes- tienen caracterlsticas comunes 
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que permanecen invisibles y se manifiestan de diferentes 
formas. 

Sólo el sistema, o la forma de organización de la es
tructura, cuyas partes fundamentales son diferentes entre -
si, o se oponen por e•clusiones binarias, ~ace comprensible 
y comunicable una situación originada en la fuente, que, de 
otra m~nera, escapar!a a nuestro control. Las unidades del 
sistema se distinguen y reconocen por su posición en la es
tructura, por la manera en que se combinan unas con otras. 

En la estructura, cada uno de sus componentes se en -
cuentra establecido o determinado por sus posiciones y di
ferencias dentro de la misma, y sólo aparece cuando se com
paran entre si fenómenos diversos, reductdos a un mismo si~ 

tema de relaciones. Su forma cambia a través de los person~ 
jes, objetos, situaciones o lugares. 

Independiente de los cambios de la estructura, ésta -
tiene elementos que, aunque parezcan contradictorios, son i 
guales, permanentes e invariables. De tal modo del mensaje 
-sea cual fuere el medio-, al tener determinado orden prov9 
cará diferencias o semejanzas que, cuando no aparecen, ~a -
brá que descubrirlas para encontrar, por este medio, el si2 
nificado de la estructura. 

Umberto Eco nos proporciona, en su libro La Estructura 
Ausente, los elementos fundamentales para el análisis de la 
comunicación sobre la base de "códigos", que están ya dados 
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en la estructura visiva-verbal del mensaje, as! como para 
la codificación realizada por el receptor o espectador. 

A~ora bien, dentro de los aspectos considerados, y de 
acuerdo con el análisis de los textos ya expuestos, es de -
concluirse que la campaña "Jornadas por la Patria" cumplió 
con la función de reforzar los valores y s!mbolos de la co~ 
formación de nuestra nacionalidad, asf.como del arraiqo y 
la identificación del pueblo mexicano con los ~éroes oue 
formaron y dieron sentido y razón de ser a lo que ~oy es Mé 
xico. 

La campaña, en lo que corresponde a la comunicación i~ 

terpersonal, consistió en el recibimiento de los Sfmbolos y 
festivales cívicos en los que participaban niños y jóvenes 
escolares, el pueblo en general, y las autoridades locales. 
El elemento cultural también destacó, ya que el Gobierno -
puso énfasis en promover festivales y concursos, denomina-
dos Jornadas Literarias, relacionadas con el proceso ~istó~ 
rico de la nación, en cuanto a la Jndependencimyla Revolu
ción. 

Mediante el medio masivo de la televisión, se transmi
tieron las entrevistas (testimorios), efectuados duranteª! 
gunos de los eventos en diferentes ciudades a diversos ciu
dadanos, sobre las cuales ya se ~abló en su oportunidad, 
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Considerando que los medios masivos representan un co~ 

trol social, y que no se puede determinar en el momento si 
los mensajes ewitidos tuvieron o no fuerza para impactar a 
los públicos es de considerse que según los autores mencio
nados,y con respecto a la imágen analizada· en el análisis 
de contenido, se sabe que sus efectos llegan a provocar una 
identificación de los grupos a los que se llega. Pero tam-
bién puede ser un arma de dos filos. 

Analizando el contenido de la campaña en sus dos aspe~ 

tos masivo e interpersonal, se deduce que ésta fue oficia -
lista, e involucró al público (tanto a los asistentes a los 
eventos como al público televisivo) en un sentido sicológi
co, mostrando valores afectivos y actitudes cognocitivas. 
Contando con la ventaja de la televi~ión de difundir el me~ 

saje a un gran número de espectadores con rapidez y en for
ma simultánea, más la presencia de los slmbolos, en vivo -
(y cabe recordar la inclusión del Himno Nacional en todos -
los eventos), durante todo el recorrido por la República. 

El análisis no sólo demuestra la intención polltica, -
sino también consolida y legitima el ~obierno que lo expre
sa. 

Enfocados en este sentido fueron los dtscurso~ pronun
ciados por las autoridades de cada lugar. He aqut unos eje~ 

plos: 
"Somos valuarte de los valores e intereses nacionales, 

identificados en todo momento con la ideología del pueblo -
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y Gobierno de México, Hacemos votos por la grandeza de la 
Patria". Expuso el Rector de la Universidad de Campeche, ••• 
Sr. Humberto lanz C!rdenas. 

"Estamos en crisis, es verdad, pero en crisis de valo
res, y por ello vamos a superarla con valor, con entrega y 

pasión. Estamos dispuestos a luchar con denuedo por preser
var la Independencia Nacional y la dignidad de un pueblo". 
Discurso del Prof. Miguel Rodrlguez Juárez, Jefe de los Se~ 

vicios Educativos del Estado de Campeche. 

Retomaremos, lo hablado sobre la comunicación masiva,-
especialmente la política, afecta a las personas en un sen
tido abstracto, porque las formas de masas han cambiado de 
estructura social en su conjunto, as! como las relaciones -
de las personas dentro de ellas, 

la investigación de la comunicación ha revelado firme
mente que las oersonas tienden, en términos generales, a -~ 

leer, observar, escuchar los mensajes que presentan puntos 
de vista con los cuales encuentran afinidad o simpat!a, re
chazando los mensajes con los que no se identifican de alg~ 
na manera. 

En este sentido, la campa~a "Jornadas por la Patrta• -
revela que las personas Cen las entrevistad sele~cionan el 
material de acuerdo a su punto de vista, es dectr, sus pro
pias opiniones e intereses de acuerdo al material que se -
1 es presentó. 
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Dicho de otra manera, la captaci6n del público es alt~ 
mente selectiva, lo mismo que su interpretaci6n y su reten
ción. De ah!"l-avariedad de respuestas. 

El mimo fenómeno sucede con el público: es más fácil 
que capten y retengan el mensaje que esté de acuerdo con -
ellos, y que olviden o deforwen el que no lo esté. Eh ahí 
el arma de dos filos. 

Por eso el Estado al inculcar un sentido de legitimi
dad al recurso aislado es más eficaz. Por ejemplo: al deci
dir el recorrido de la campaña, en el que los ciudadanos -
sienten que hay una concordancia entre sus sentimientos --
acerca de lo que es correcto y los objetivos de su régimen 
político, aumentan considerablemente sus disposiciones de 
aceptar como obligatorias las decisiones políticas. 

La campaña funcionó puesto que, aunque la gran mayoría 
de los mexicanos tienen una mala opinión de las autoridades 
en general, reafir111ó la nacionalidad latente, y un gran po~ 
centaje aún continúa concidiéndole al régimen un sentido de 
legitimidad que alivia considerablemente las fuentes de te~ 

sión, que de otra 111anera harlan peligrar la presente estabi 
lidad de la política mexicana. 

A pesar de las polfticas que se han adoptado en los a
años posteriores a 1929, el régimen de la Revoluci6n nunca 
ha dejado de predicar su adhesión a los objetivos revolucio 
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narios; ha involucrado al PRI y a la Presidencia mexicana 
en la reforma agraria, con la just.icia social, los dere -
chas obreros y la democracia. 

Con suma frecuencia lo a hecho más con las palabras que 
con los hechos, pero en esa forma ha proyectado y mantenido 
la legitimidad, reforzandola, oportunamente, con campa~as
que estimulan el nacionalismo mexicano. 

Como ejemplo importante de la fuerza y funcionalidad 
de esta campaña, cabe destacar, dentro de las celebraciones, 
la aportación de la Universtdad Nacional Autdnoma de Mixtco. 
mediante la realización, dentro de su~ tnstalactones; de -
un simposio denominado "México al Filo del 5iglo XXI~~ do~ 

de participaron diversos personajes reconocidos en materia 
de Historia de México. Entre el los, el Dr. Friedech. Katz, 
historiador y autor del libro La Guerra Secreta de Méxic~, 
quien, en una entrevista publicada por el periódico "Exce! 
sior", expuso: "La Revolución ha pasado de la ªpica a la 
leyenda, y de la leyenda al mito, Para poder, su exaltación 
oscila entre el balance de cuentas pendientes y la Revol~ 
ción eternamente en marcha; la disipación de sus contradi
cciones en el aura legendaria; vencidos y vencedores de --

de los"hªroes"1 Zapata y Carranza, Villa y Obregón, v'cti
mas y victimarios; imágenes banales que no dejan de intimi-
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dar. Ilusiones reales de una realidad de ilusiones". 

Estas declaraciones expresan de alguna manera los sen
timientos de una gran mayor!a. De acuerdo a los datos obte
nidos en esta investigación, nos indican que muchos mexica
nos reconocen las contradicciones existentes entre los ob-
jetivos latentes y el comportamiento de las políticas, o -
del sistema; pero también creen que el régimen está llevan
do a la práctica los objetivos manifestados en la Revolución, 

conservan el nacionalismo revolucionario (reforzando direc
ta o indirectamente por el Estado), por lo que no se les -
ha destruido el orgullo ("ilusiones reales de una realidad 
de ilusiones") que sienten por la Patria. 

Con respecto a la técnica utilizada de análisis de -
contenido del autor Bernard Berelson, y de los autores -
funcional istas , considero que se ha cumplido con los ob
jetivos e hipótesis de esta investigación. 
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OBJETl'O GENERAL: íl ProgrEml Nacicnal de Celebriciones tie
ne como propósito que la sociedad civil y 

el Gobierno mexicano conmemoren dtgnarent~ 
estas luc~as revolucionat·ias, para c¡ue a-
firmen los princi~ios y valores. 

0BJETIVDS ESPECIFICOS: Llevar a caba las accicne• necesarias 
para que celebre, rnflex1ore y ~firme 
su nacionalidad « partir de 1os prin
cipios y valores de nuestro proy~cto 
~ist6ri~o. 

Emprend~r una tampa~a p&ra rastrar -
los logros q4e en t0dOf 101 ám~it0~ 

de nue,tra vida cotidlan•, son resul
t¡.do ele la Independencia Nac1or.a1 'J 
de la Revolución Mexicana. 

Fo~entar en los niftos y j6ven~s la 
identiticact6n con ~l proygcto del 
pais forjado en los movimientos de 
Independencia y Revolución . 
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FORMAS DE PARTICfPACION 

Las formas en que las entidades públicas pueden parti
cipar en la búsqueda de los objetivo~ de comunicación. 

A) COMO PATROCINADORES: 

Adhiriendose al Programa pare promcverlo con recursos 
Y apoyos por ejemplo; la aportacifn de espacio publicitario, 
de tiempos de emisión de espacio publicitario, de tiempos de 
emisión de materiales et~. 

B) COMO ENUNCIAOORES: 

Quienes tiniendo ya campañas de comunicación recojan 
en ellas el tema que se propone, realizando o creando men
sajes y emisiones exprofeso para el tema. 

C) Combinando las anteriores modalidades de participa-
ción. 

Es importante considerar lo siguiente: 

Es una celebración de la Nación misma, por lo tanto, 
los festejos, los homenajaes y las acciones conmemorati
vas son responsabilidad de las comunidades y nucleos socia
les que la forman; auspisiadas y coordinadas por el Estado. 
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Es fundamental que el desarrollo de las celebraciones 
mantengan un equilibrio y cuidado para evitar una satura
ci6n de mensajes que pudieran provocar efectos negativos. 

Es prudente por tales motivos, una graduación en la -
difusi6n, asf como la separación de ámbitos de repercusion 
local y nacional . 

Es importante proteger la calidad de la información ~is
tórica emitida a rafz de las celebraciones. 

APOYO RECTOR 

Las campañas se conducen con un apoyo rector. Por apoyo 
rector se entiende aquella idea que representa en forma sin
tética, el significado y el sentido del programa de comunica
ción y, de esta manera, articula y confiere unidad de ideas, 
contenido y estilos de comunicación. 

ESTRATEGIA DE ACCION 

La necesidad de contar con una adecuada estratégia de -
medios masivos resuHil• requisito fundamental para el logro 
de ~os objetivos. Esta estratégla contempla el uso racional 
de los medios oficiales de comunlcaci6n y se apoya en un -
programa de comunicación social que tenga en cuenta los di
ferentes receptores a las que se dirigirá con el propósito 
de lograr extender en ellos el significado y objetivos de 
estas celebraciones. 
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CLASJFJCACJON Y UTJLJZACJON DE MEDIOS: 

1.- MEDIOS MASIVOS+ 

- TELEVISION 

Programas especiales sobre testimonios, ~ombres y mo
vimientos de la Independencia y la Revolución; programa te
lenovelados sobre episodios de las gestas conmemoradas a -
través de adaptaciones de lo mejor de la novela, el ensayo 
y la narración de los escritores; programas de ediciones -
de material fílmico original, programas especiales de dis
cusión y debates; efemérides diarias de la Independencia -
y la Revolución al inicio de los noticieros; capsulas in-
formativas períodicas; ciclos de pelfculas sobre l~s movi
mientos que se celebran, con breves comentarios al inlcio 
y fin de la ex~ibici6n, 

-RADIO 

El desarrollo armónico de producción de programas ra
diofónicos (radionovelas y especiales), cápsulas informat1 
tivas y un noticiero de la Revoluci&n, junto con la cobert~ 
ra del desarrollo de las celebraciones y apoyo al programa 
editorial. 

-CINE 

Dentro de las posibilidades económicas se realizarán 
un grupo de producciones breves para ex~ibirse en las sa
las cinematográficas, asi como la edición de películas -
auténticas de la Revolución de los varios arc~lvos fílmicos 



del país. Además de celebrar una semana de cine sobre la 
Revoluci6n Mexicana en diversas salas de la ~apital y en 
el interior del país con el fin de concertar con los Est~ 

dos las mismas celebraciones. 

2.- MEDIOS SELECTIVOS++ 

- OBRAS CONMEMORATIVAS 

Realizar publicaciones que tienen como prop6sfto el -
establecimiento de la visión moderna y actualizada de lu-
c~a por la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana. 
Estas obras serán encargadas, por la Comisión Nacional. 

-OBRAS FUNDAMENTALES 

Estas publicaciones tienen por objeto rescatar, a tra
vés de reediciones; aquellas obras que por su valor ~istóri 
co permitan un juicio directo y objetivo sobre la realidad 
nacional, y sobre las luc~as de Independencia Y Revolución. 
Este propósito se reforzará con las publicaciones de fuentes 
documentales de arc~ivo püblico y privados, indices, cat&lo
gos y bibliografía de dic~os periodos ~istóricos, para su -
impresión se contará con el apoyo de instituciones y entida
des püblicas. 

-PUBLICACIONES DE APOYO 

Tienen por objeto rescatar, a través de reediciones a
quellas obras que por su valor ~istórico permitan complemen-
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tar un juicio mh amplio sobre 1a realidad nacional, y -
sobre el desarrollo ~ist6rico de la Patria. 

3. - MEO 1 os DITIF.CTOS +H 

En éstos medios se encuentran las actividades cfvicas. 

-CALENOARJD DE CEREMONIAS CONMEMORATIVAS 

Estos eventos tienen como propósito conmemorar las fe
c~as especiales significativas. 

-"JORNADAS POR LA PATRIA". 

Dentro de este programa de celebraciones ctvicas se en· 
cuentran sustentada una actividad de múltiples alcances que 
se denomina "Jornadas por la Patria" que al igual que la • 

ca111paffa, pretende llevar a la capital de los estados los -
Símbolos Patrios que nos caracteriza 

Lo anterior tiene por objeto vincular diversas con111e1110-
raciones y ofrecer la ocación para una amplia movilización
Y participación de la sociedad civil en torno a los Símbolos 
de la Nación, con la intención explfcita de que los mexica
nos de todas las edades y condiciones se aproximen al sign! 

ficado de las celebraciones a su vida cotidiana. 
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El recorrido de los Sfmbolos se realiza de acuerdo a 
,una programaci6n debidamente concertada con los Estados. 

-ACCIONES CONMEMORATIVAS 

Estas acciones tienen como propósito realizar aque-
llas actividades que procuren significar, en la conciencia 
colectiva de la poblaci6n, la vigencia de la Independencia 
Nacional y Revoluci6n Mexicana. 

-ACCIONES ESPECIFICAS 

Se pretende remodelar la Plaza de la República y ade
cuación de un área de celebraciones en el momento de la I~ 

dependencia Nacional. 

-CREACION DEL MUSEO NACIONAL DE LA LUCHA ARMADA DE LA 
REVOLUCION. 

Con el objeto de conmemorar y, preservar la memoria de 
la luc~a armada de la Revolución Mexicana. Se propone la -
creación del Museo Nacional de la Luc~a Armada de la Revo
lución Mexicana, en el que se contenga en forma permanente 
los elementos físicos que representan los valores de ese -
proceso ~ist6rico. Su acervo se integrar& con la ap6rtación 
de testimonios, documentos, fotografías y objetos varios. 

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS ADICIONALES. 
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lnstalaci6n.de placas con~e~orativas, en las 31 En
tidades Federativas y el Distrito Federal. Re~odelación 
de espacios f!s1cos y parques al culto c!vico a nivel n~ 

cional: Acci6n a cargo de los Estados de la República. 

- OBJETOS CONMEMORATIVOS. 

Medallas, esta~pillas postales y ~onedas con~e~orati
vas, de acuerdo con las disposiciones· ~acendarias en vigor. 

-ACTIVIDADES ARTISTICD-CULTURAL. 

Se realizaran actividades artístico-culturales con el 
objeto de difundir los valores de nuestra cultura, poniendo 
énfasis en la realización de festivales, exposiciones, con
cursos que se dono~inan "Jornadas Literarias", ~esas redon
das y conferencias, cuya te~ática versará sobre la variada 
ga~a de expresiones, culturales, producto del proceso ~is

torico de la Nación, poniendo énfasis en la Independencia y 
Revoluci6n. 

-ELABORACION DE MENSAJES. 

Para los spots aparecidos en las pantallas de televisión 
se hará una reflexión del pasado de nuestros valores esencia-
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les que se dieron a partir del movimiento social, que en
marc6 y ensalso a los héroes que nos dieron libertad, sobe
ran!a e igualdad de derechos entre los hombres, por ello -
los spots en televisión resaltan aquellos hombres honestos 
que dieron la vida por la Patria. 

Por otro lado el mismo significado deberá tener para 
la radio donde la. i~ent·i~a<l:tel mexicano será manifesta en
tre los hombres que forjaron una Nación independiente. 

En todos los aspectos la concientizaci6n del mexicano 
de todas las edades se manifestará recordando en su vida -
cotidiana la Historia de México. 

Las sugerencias que dieron para la realizaci6n de las 
campañas estuvieron acordes con la creatividad de los pa
trocidnadores en ellas, las campañas estuvieron supervisa
das y controladas por los patrocinadores de las mismas. 

La Dirección de Radio Televisión y Cinematograffa a -
través de la Secretarla de Gobernación fueron las que ela
boraron estas campañas y fueron supervisadas por la Comi
sión Nacional de Celebraciones, el material que utilizaron 
para la elaboración de los mensajes fue fotografía sin movi
miento y un texto acorde del que se estaba hablando para la 
campaña ·•forjadores de Nuestra História", para la campaña 
"Jornadas por la Patria", se utilizó testimonios con la ima
gen de los S!mbolos Patrios y textos de personas extrañas. 

Fuente: Programa Nacional de Celebraciones. Comisión Nacio
nal para las Geiebrac1ones del 175 Aniversario de la Indepen
dencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana. 
Impreso en los Talleres Gráficos de la Nación P.5-29 
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DEFINICIONES. 

MEDIOS MASIVOS+ 

Son los que implican un criterio estratégico de efec
tividad para motivar al público en general, 

MEDIOS SELECTIVOS•+ 

Son los que implican un criterio estratégico de pre
cisión en la entrega del mensaje, a segmentos específicos 
de receptores (públicos) por zonas regionales selecionadas 
gira actividades, concertación y rango sociecon6mico. 

MEDIOSOIRECTOS+++ 

Son los que implican un criterio estratégico de efecti
vidad para motivar a segmentos especfficos de receptores 
por contacto interpersonal. 

Fuente: Programa Sectorial de Comunicación Social 1983 
Secretarla de Comunicaciones y Transpo~tes. 
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