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I N T R o D U o o I o N 

El objetive que se ~rete~de com la elaboraci'm de esta 

tesis es el de realizar ~ aa&lisis semiel&gico del mensaje 

en el cartel ~ropaga~dístice 4e la Oam~afia Electe~l del PRI 

para el siete de julio de 1985 cem el fi~ de establecer su 

cellltea.ido ideol6gico (se mencienar¡{ cu'l es ese ceatenide). 

Ne eostante, para lograrle fue Recesarle recurrir a 

0tras disciplil!l.as relacieliUa.das ee:a este tema para que el 

lector tuviera una visi'• más amplia de le que se est' tra

talll.de de decir. 

Ahera bien, la infermaci6a presentada aqu! ne busca, 

por tanto, la exhaustividad, .e c0me se dice ~or ahí, emcem

trar el "hill!l negre" de le que acontece al respecte; M1b 

biea, presentar un beche c0ncrete; real, que ataña a todGs 

les mexicanos. 

Hasta ahera ne se ha investigado le suficientemente 

este fen6men® pel!tic®; ~er le menes, ~retendido unificar 

los elementos necesarias que permita• su estudi®. Llama ya 

la ~tenci6n de muchos mexicanes al preguntarse cómo es que 

un partido político como el PRI ha ,sdide mantenerse en el 

poder por tantos afios a pesar de que ~1. país ha estado a Pll!, 

to del resquebrajsmiento total. ¿ Acaso esto se debe al con

tenido de sus mensajes? 
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Este hecho, m:Ss que nada, es le que motivt:t a realizar 

esta investigaci6n; saber si los contenidos difundidos por 

sus mensajes ~ropagandísticos .corresponden con su ideología. 

Para llegar a establecer el contenide del mensaje sn!; 

lizado fue necesaria primero una investigaci6n parn poste

riormente abrir cuatre capítulos para que el lector tuvie

ra una visión general de la problem~.tica que im}Dlice este 

hecho. 

El 19rimer capítul0, ti tul~.de "Pro]llaganda Jc30l:Íticn en 

M~xico:· PRI", habla de la importl'!mcia de la propaganda, de 

su definici6n, objetivos, características y desarrollo hi! 

t6rico. En este apartado aparece una entrevista realizada· 

con el subsecretarie de informaci6n y propaganda del PRI a 

fin de objetivizar aún m6s la informaci6n. El c~p!tulo ta~ 

bi~n específicA otros asnectos importantes, como es el de

sprrollo de esta disciplina, sus t~cnicas y los medios de 

que se vale para lograr sue objetivos. 

El segundo capítulo, titulad€~ "El cartel", incluye a!_ 

gunos aspectos te6ricos importnntes como su definici6n, su 

descripci6m f!sica, impresi6n, hist0ria y funciones. Cabe 

aclerar que este medio de comunicaci6n fue elegido de entre 

los demás por ser el de más f~cil acceso, ademps de que la 

investigaci6n sobre el c~rtel político en México no se ha 

~bordado todHv!a del todo. 

El tercer CApÍtulo describe en tctirminos generales el 

desarrollo de la Campaña Electoral que tuvo lu¡;rar parE~ la 
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elección de dinutAdos; incluye los objetivos de ln CGmpaña, 

los conce~tos rectores, las fAses en que se dividió, lns es 

trntee;ins y medios de cornunicaci6n. 

El obje·tivo princip;'ll de la cenrpRrÍR fue el de promover 

la candidatura de diputados y con ello fortalecer al r~e;im~n 

y al pArtido de la Revolución ~lexicane Rl mismo tiem~o que 

su ideoloeín. 

Pa.ra lograr este fin, la c~mpaña fue dividida en tres 

fases principales: de credibilidad, sensibilidad y afirma -

ción. Sus estrategias contemplaron tres cetegorias básicos 

de operaci6n: a nivel nacional, estatal y distrital. 

La ca1npaña fue apoyada con di versas acti vidf!des de co

munic<~ci6n. LR prensa represent6 la posibilidnd de llegar a 

sectores de nivel educativo superior, profesionales, cl¡;¡se 

diriEente, estudiantes y grupos de poder económico. 

La televisión y la radio, medios considerados como los 

de mpyor impacto y penetración del ~aís, sirnificnron un al 
to mare:en de credibilidad en el ;~uditorio. 

El cine, medio masivo por excelencia, promovi6 la exh_h 

bici6n de ~elículas de contenido social, ~atrio, cultural y 

educativo. 

'l.',·nto J'Ol' su eX!H'nsión como por su diversidad de Rpli2_P 

ciones,.el videoc8ssette fue utilizado para informar, conven 

cer y suFerir en erupos no nwnerosos. 
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Entre 1 os medios de pronae:nndFJ externFI, el Cf-lrtel sirni 

fic6 la posibilidad de influir a aquellos individuos que no 

fueron f!lCflnzados por algtmo de los medios antes mencionf!d'Js. 

TPmbién vino a reiterar, de unn forran instantÁnem, lo que la 

prenso, el cine, lR radio y la televisi6n ya habían dicho. 

Finalmente, el cuarto capítulo es el que comprende el 

an~lisis semiol6gico -p1ropiamente dicho y en el cual el lect2_r 

podrá conocer el contenido que el estudio del cnrtel políti

co de la Campaña Electoral del siete de julio de 1985 arrojó. 

Es im~ortante aclarar que aunque a veces se dan indicaciones 

precisas sobre este respecto, éstas no deben tomarse como r~ 

cetas para otros análisis similares, ya que cada cas@ amerita 

una especial atenci6n. 
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A) CARACTEHISTICAS GENERALES DE LA PROPAGANDA 

1) Defbl.ici6R de propag¡¡¡_Rda 

Para los estudiosos del tema mo ha resultade del t®de 

fáeil defiair el téraimo pr~pagalltda, sobre ted® porque d~ 

••ta y oo••ota ~ siRfÍlll te sig•ificados. Ea decir, es -. 

térmi•e que geaera pol&mie •• 

Hay quienles a.fil'lll.aa que la. prepaga.l!&d&a es ~a deaica, 

._ medie de coaquista, ua proeese de legitimaei&lll. Hay qui! 

aes apuatam que es ua arte e biem uaa maaifeataoi&m matural 

de auestra s0ciedad. 

De acuerde cea J111cques Drie•oeurt, la pre-pagaaéla •• es 

u m&tob de aprel!llio, ,ere d wut thaiu. que exlllota b P.! 

sividad del iadivid\lle usm.ade la i•itacié•, la emeei6a y l~J. 

illllllilllU!i!IÜ'lll • 

"Amtes que arte ea sum •'t0aes y ecssie¡aal ea su •so, 
la propsgamda llegQ 11. ser de1111cm eieatífiea, iastrwuu:ate 
de gebierae, iaetitlll€1ifm da Emtá<<il.e".l 

Elll Cll!lGate t¡¡¡l, lm 1'Jlrt'>1!11ilgali1lda es u. Medi® J!lac!fiefil ps.r11 

~Gmquimtíilr l~m ri~~da~ del Estaie, es •• procese ~ara legi

ti•ar la pollid'• Gil.!aquelltH!i qlle <!Hiltá.a aRtr¡tar$ttilu e le I!HHl -

serva• per lá< fll!lerza. 

1 Drie111eourt, Jacq•es. La !ro~agamia aeuvelle feroe !eliti
q•e, -P• 66· 

ll 
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rr>['"8n<'l.l'l ne coloc~ rmtre lps Prtes que sirven ""r>rn r-obernnr 

un pueblo y su lu¿rrr estñ en 81 prir:1er rRnf'"o. Es indispen

s¡¡\;)J.e en lfl estructura ele un Estado moderno; es por decirlo 

psí, un ins·trumento que relflcion~ el gobierno y Pl pueblo. 

"~u importpnciP es t1'11 que se 3Í tÚP P nivel del pres~ 

il0nte '~" lP rP.pÚ',l.i.cp, lo flU~ ~>s con:::ecu9ncir> 11 "·:·,~1 ik1 he 
-¡, 

cho ñe que éstl'l encP.rnn y trN1uce lP nnlíticP". · 

fertpci6n npt~rrl de lr~ soci~ñRdes ~ue cr~P~ en ~llAR, An 
t\ 

su v,.,crcj_6n y en PU futuro". 

IT"1R i.r utatiV8 t~!'lrP influ·:·ncif.1r lr> o'1iui6n y lr> crm·.h.w

tv de l:<1 socied~Cl .. .l<'l t¡::l ·r;rrwr·,-. ~u0 los per;;:mi.af' n·1optcn ,nfl 

'J)Ütli6n y un co;:q;urtPtJicuLn éle Lerr.:iu::- :1.~:"'• 

es unn noti.ei0 lrgitimr o rep0rtpje que tpmbi6n preveo in 

formr·ci¿;n r·cerc2 r1e Pl{:-:Ún l?I'O'htc to, 1J8!'Ponn, lu; ';r, coc·r· o 
¡

i,)P~1" o ..r 

... lld:p~. <. r:., -·---- , 
<1 Do;!lCl."C';, •. J.,-,ric. 1· •.:·; "U.!.(· •oliol•lU8. p.l21. 
~ "~Lt;liob, Edi'>Pt'<l "j' Plülip K., El 6xii;o tlo lf' ni'Onrf"'ld:C:• 

p.p. 14 y lG. 

1 .., .. ,} 



La ]I'Jl'Q]'llse;:;;.ndR puede resul tmr Ya se~. de hte n~ticias 

que s<m creadas en forma rlel.il!llf!rndR por les 1nedios de C!, 

municRci&n ~ de un recenocimiente s;¡J.erta de que ~lt;tll ha 

sido pregremado 'Pnra que ccur:re., de tal na.turaleza com0 

)liara ser de inter~s, ya sen }3tars el •t'i'blice en general o 

psrn un segmente de iil. 

C@nfornle. a Hitler, "lF.' prOl'lf!gB.nda es un instrumen·~o 

que nes conduce el peder; la pre~aganda nos deria la pt

sil!Jilida.d de c<mquistar el mundo. La propr~ganclm ,ermane

ce siew:,re estrecha, sullerdinada a ln política cusnde ha 

y ~a estade integrecia ]!tara animarla" 
6

• -

De acuerde cq;¡n Antonio Men~ndez, "la pronaganda ne 

sel&tmente ccmvence y orienta a lm. :masa en direccHin de -

terminada, sinfl que inte~:ra a lw mase. mi~-ma medie.nte les 

Üll]lttii.Ct•s de su ideolfl)g:Í~a., sus :mensajes y hechos aut~nti

cos reales" 7 • 

La pror.ap;nnd#;t est& en una -¡;¡nrte del Est~de, en una 

ferma de g•~ierne, en una parte de la ciwQsd y de 1~ ci

vili zeci@n e ontmuperánee. 

La :p¡l'Q-pagonda eficaz J!lermite, flil.Vorece y cataliza la 

m~>Viliznci&n soci&.l en tede EstAdo moderno, ya sea "al!!ie! 

ttJ>", CP.J~~italiBta, liloeral y democráticfll, ya sea"«Urigidti>", 

ter!ll.edi•", YWA Se$! f;;~.cista. 

Observemos en conclus1.6n l:;¡s tesis princi¡¡;nll!s: 

6: D~ienc~~>urt, o!• cit., ¡¡;. 210. 

7 Tfen~ndez, .~ntonill>, Movilize.ci'n socie.l, 1'• 270. 
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La prop2.ganda es una. menifestaci6n natural de J.as socied-ª 

des y forma pnrte del Estad0, gobierno y de la civilizPci6n 

cont emp orán e os • 

Es une-. ·t~cnica, arma o instrumento para gobernar al pue -

blo y lo relaciona con el m8nda:tario para que ~ste seA acepta

do sin violencia. Es decir, es un inst~~mento que legitima. co~ 

ouista, conserva y consolida el poder. 

En cuante> tal, es portEldora de un ideal, concepción de la 

vida y del munde. Propaga y eterniza los prejuicios y medios de 

pensar, a veces en forma de mito. 

Cuando propaga elgo, lo hace a trav~s de menap_jes, estoe 

pueden ser noticias o reportajes que sirven de informaci6n. 

Esta informaci6n convence y orienta ( por eso dice Jacques 

Driencourt que tiene una función didáctica) al individuo. 

2) Objetivo fundamental 

Por lo anterior podríamos deducir a grandes rasgos cuál s~ 

ría el objeto principal de la propaga.nda: sin embargo, para no 

di vaga.r expongamos su tarea. principal. 

De acuerdo con Jacques Driencourt, en un primer momento el 

fin de la prop~ganda es de carácter hun1ano y prewtende cons"tr"ü.i:r-

UX! conjunto de hombres con una. nueva doctrina formar el JM.ter:ll:al 

que más tarde construirá los primeros elementos de una org~nizp

ci6n. Es asi que el fin de la propaganda sobrepasa generalmente 

el de la organizaci6n para ganar miembros. 
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La organizaci6n es a la vez la estructura complernentnrifl 

indispensable para la propaganda. 

Según Goebbels, la prop~ganda es un medio para llevar a 

la gen·te a retener las ideas que se hayan incluido en un go

bierno superior. En es·te sentido, si uno pertenece a algún g~ 

po politico específic~, el fin de la propaganda reside enton

ces en destacar exclusi va.mente aquel partido que uno represe!!:_ 

ta. 

Siguiendo a Antonio Menéndez tenemos que la propaganda 

tiene una meta esencial, aunque no dnica: la. creaci6n y cons.2, 

lidaci6n de actitudes de parte de los sectores más vastos de 

un cuerpo social, econ6mico y político. Es decir, la propaga~ 

da busca modificar la actitud real8 del pueblo o de ciertos 

grupos, dirigir su conducta, lograr la movilizaci6n parcial o 

tot~l.l de una sociedad. 

Para Jean Marie Domenach " el papel de la propaganda es 

la de someter a la influencia un grupo activo"9 • 

Como podemos observar, todos coinciden en est~blecer que 

el objetivo fundamental de la propagandli' es de carác·ter hum!!. 

no y pretende crear y coneolida.r actitudes en un sector dado 

8 Según Antonio Menéndez, la actitud real es aquella que sen
timos sin darnos cuenta. S6lo puede conocerse medi~nte una 
investigaci6n profunda. de los m6viles de actuaci6n del hom
bre a nivel subconsciente a base de ~ree;untB.s cuidaclosamen 
te elaboradas por expertos en materia psicosocial. -

9 Domenach, Jean liiarie, 2P• cit., p. 116 
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de la sociedad para di vul['nr unR ideolofÍB, doctrinn o r:ir,-tema 

filos6fico, ~tico, social, econ6mico o político. 

3) Características específicas 

De acuerdo con Driencourt: 

a) La propaganda no es más ttue una técnica científica que 

utiliza fórmulas concisas y esterotipos; 

b) Esta técnica es funda.meqtalmente humana; 

e) No tiene valor prÓpio, no es ni buena ni mala; 

"La neturaleza y las características de la prop<>genda, la 

utilizaci6n que uno hace de ella, el poder que ella detenta P.2. 

seen precisan1ente un problema: el de su valor. 

"At:Jreciar el valor de la propegand.a, es juzgar el uso he.2_ho 

por los p-randes medios de difusi6n del !lensamiento así como los 

bien fundAdos métodos utilizad.os nor sus técnicas. 

"Hay buenas propegnndas, es decir, satisfac·toriF.Js 1=1 18S re 
10-

glAS y e. los límites propuestoe por una morAl y un derecho". 

18 

d) La propaE,P.ndA es tillA actividad de imaginaci6n productivP, 

esto es, debe ser creativa; 

"El verdadero n¡:rente de 11ro-par:r>ndP debe ser un verdadero 

Prtista= Es preciso qu.e "t;~nga un ~lma -po11ular, un conocimiento so 

b(n·ano ~r 0ue h¡;¡gR vibrar sobre este instrumento de cuerdas que 

en su conjunto formen el n¡pjestuoso concierto de una polític!'l sin 
11 -

cer?" • 

1~ D~iencourt, op cit., .p. 280. 
11. rhidem , p. 87. 



Set>.ún Dom.e:nach: 

e) 1•:!1 }lll'O]iji<1['.L'lnda es polifamne y juegR con recursos casi ind~ 

finidos; 

f) J,¡;¡ "PT01!Rl\Rnd9 es ilimi"t9.da en sus Vt:~ri:;~cienes, su flexib! 

· lidai de nd9Jtaci6n y sus efectos. 

10 
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B) ASPECTOS HISTORICOS DE LA PROPAGANDA EN MEXICO 

De acuerde con Antonio Men~ndez, la ~ropaganda ha exist! 

lile a lo large lile toda la histeria., es cennaturü a la existe!!, 

cia social y a&le podría extinguirse si teraina la vi«a del 

aeaDre. is inseparable del arte de gobernar. Sus ~rimeros si& 

nos fueren elementos carentes de a~nedo, sistema y planes ie 
conjunte, iependiende aás bien de la imaginacién, astucia y 

auteritarisme del gobernanté. 

La propaganda es la expresi&n de la veluntad del poder 

del hemare sobre sus semejantes. Ha~lar de ella es, en verdai, 

amblar de la UtilizacieB que les dirigentes kan hecae de BÍM

belea y aites, come medies de acci'n s•bre la iaaginaci4n de 

la masa. 

Les cenducteres han asegurado siempre su dominio sobre 

lDs ge•ernades mediante la sugesti'A individual y colectiva, 

legr~da per lm mani}tulmci'n del eí•••l• y el mito; ex~letande 

en su ]!!!'~tVech• l~s sentimient•s miSs ns1iles y s.ltruietas, RSÍ 

come lea instintes elementales y ~rimarios. 

De esta manerM filpMr-ece Gri~inslmente ceme un instrumente 

~ermanente de cenquista y de c•ntr®l. 

La 19repaganda h:a. ev~tlucienado, ha J39.11lade ®le un estudie ll!: 

tesanal. a une técnice y aebre ella re,esan verdmderas síntesis 

sistematizadas, resultade de mdltiplee investigaciones y anál! 
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Ejem,les en el munde hay muches; es m,e, se podrÍa hacer 

hast& un li~re enumerando l~s cases de ~r~~9ganda come las 

que se llevaren lil cabe en la antigtiedai con les griegos, les 

romanes, o •ien en tiem,es modernos, lp que realizé Hitler du

rante la segunaa guerra m\mdial o Musselini con teda su J~~Gl!ti 

ca fascista. 

Por akera s'l• estudiaremes someramente la que se kace en 

W~xico, específicamente la del Partido Revolucionario Institu-

cienal. 

En t'ril!lines generales, se J!IIUEHie afinu1.r que 1 iT ;~,ntecede!! 

tes histéricos de la ,repRgandn que hoy se realiza en el PRI, 

la encontramos cen los mexicas. 

L•s ]~~rimeros signes J!III'Cii'J&agand!sticoe de esta cultur~ están 

muy lejos de cem,~rarse con 1® que h~y cen~cemos cemo ~rO'J&S~~n

da, sobre tede JIIOrque carecen ie m~tedoe y t~cnicas. 

Sin emb9rge, ae puede decir que ,ese a sus limitaciones, 

les mexic;¡s :Racen us• de esta t~cnica ignorande, clsa.re est¡jí, su 

t rascendenci :~~ .• 

Sus lltlilnife~rta.ci<mes fueren vs.riaaas, ~ere unas lie lr;ts m~s 

im]!'lertantes fuerr.m llls grtiindes c~mstrucciemea que :kts.sta h<ily nos 

hablsm del l.ll®derÍifi de est:il cultura; así ceru1 tQ!ll•i~llt de su rel!_ 

gi&n y su filosofía. 



"Estructuralila ls J~>ir~.JIIIide, de los JlHlCE!AU!i\les, al tlato!! 

ni, la s~&cieisfi n:al\ua éleliiÍSl l!ill'l.ntener en ,!!'ravi taci tiín y lllasar 

sus ~regreses en 19 :l.l}l~~&rtfd.cicin de sua convicciones al 'fDUe'!ille 

y lil las nuevas ,enert~ci&nes. Entral9a ]liara elle en jue~e la. 

educaci,n, is]llnrtiia fuera del ho~R~, en el te]llucl\calli y en 

el Calm.ecac; a:¡eta ]llars. fttrss.r ~errares, saceriotes, r;~rtistaa 

y cemerciantes". 

"Y en relaci&ll con ella es cese JJE~demes v:alerar el aent!_ 

de lile lfUJ c6iicee o p¡inturas en CUlii!llte 111.edios ie co•unics.ci&n 

( 111 ~IUBlicite.ries), parej:a.s en la escuela til.e la simluleg:h. que 

en les eiificies, o en el a.tuencio ritua1 ie dieses, sacerifltes, 

guerreres y funci@llPries, proclamaDa a los ejes su carácter, 

su iientidai, su im]lortancia, su signific:;¡fie, l•s cédices er¡;¡a 

elllras en que lea tlacuiles se servían del si•oole de si~lllific~ 

cil6n convenilia y tácita ,ara. ¡elnsmar en ellas un mensaje"!3 

Ahora 'fllien, durante la colonia lea flirigentes lile aquel 

tieMp¡e su}9ieron tsmllli~n lltl!lltivu.r a.l "IV'exicpno olla entonces, a]ee

nas en fermaei,n, analizaren su tiel11Ji90 y esfuerzo, i~ndele un 

nuevo sentiie a sus vüias y llevaren e aquelles ll'retemexic9 

nes ~ censtruir los eiificies que teliavía hoy siguen funcio -

nanie en su respective C9111JO ie acci,n; ya ~alacies ie go~i~! 

,gos camil'u>s celoniE~les, que unieren ls. Nuevs1 Es'ludíl!l ie J~tunta 

a ¡~~unta y, en gener&~.l, teilil l:a arquitectura, esculturP. y ;;trta 

13 Nev•, SalV@i•r, Awuntca para une 1\ist®ria ie 1~ ~u~lici~si 
en la ciui&i ie ~., ~·~· 45,47. 



Al rP.~¡,ecto, .Antoni0 Men~ndez coMenta: "En -tief!:~os del d!_ 

ll!!inie Mexica, Rl sacerdote Tenocl\ supo Jnoti var Pl puel&lfll ¡;>Zte

ca y des})rendi~ndole de su ámbito, allÁ lejos, en el norte. en 

las siete cuevas de Cl\ico!l1loztec, -,arSt trp.erlet al v::llle de Anlí

hUBC, mtmipul,, al efect®, los síml:HDlos del ~e;uil:a y la serplie!!!, 
' > 

te y, tr8.S muchas privnciones y sacrificios, llev6 n su 1'lUeblo 

a lrl tierra prometid::~, a CtlJl!l}Jlir su destine". 

"PrinciJ»es y sacerdotes indígenas, cuyos conocimientos 

técnicos les daben Ca})acidad }Jara motivar el esfuerzo y P1'lrov~ 

char el tienrp9 de sus gobernados, los •hrigieren sagazl'lente f!. 

cumplir las tareas elementales, siemarn y r'ecoleccH!n <!le los 

frutos de la tierra; después, a construir los inmensos P.CI.ifi 

cios que todRVi;;t hoy dan car~cter y señorío a Méxice; la Hrqu:!:_ 

tectura y urbanística mayn, azteca, to1teca, za~otec~ ••• los 

sarabe a c~minos de ,radera bl.anca. que unieron los ~untos cnr

dinales1112. 

Salvador Novo, en su libro All!untes raare una historia de la 

¿ulüicidad en la ciudAd de México, expone: "ll'l cohesi~n, 18 co 

herencia del hombre 11rehisr.énicE~~ derivnbn su solidez d<'l tillA ('Ol1 

viccl.6n religiosa que estructur8ba una filosofía inteEr:ü. In 
mundo - el CnmanahuAtl - y el universo - Ilhua.iC::1tl - t•mÍF>n 

une forfila, un límite, un contenide y unrt explic~ci6ne Así ln v~ 

da y F>AÍ la muerte. Insensata parece noenr el n•m~re de la fil~ 

f'ofín a ls que formula interregantes esenchllRs fll hombre y lPR 

que lf!ls ecci<lent~:>le:!l encsjonru:'l el Cflncp:~l;® de su filoBofi.a. 

12 Men6ndez, Ant~ni~, op. cit., J• 273. 



Al res-¡tect®, S!:tl va in· N ove lliJiina que e en Cortés, • en 

Cortés, llet;R ;;~ l'Jféxico el C@J11t'f9lejo fen6mene e •estrw~ llWA~ 

ne cil.e la '¡DUlitlicicii.Gtcil., la "flll'S'[IIBI_!;Iilllcii.P y lms rel~ciones '[IIÚl&li

cr.~s que fav9recieron su );taz¡;d'ia. Y a.l mtisme tiell.}llo, y !i&r 

Jltilracil.oja, llegs c.;m Certés el m9yor pulüicista que k111.ya C!, 

l~tc&<ie en el mere pie muntil.isl la ct~m]8le j:;¡ l!llerca.nc!li! «el lelilÍ S 

ie que sue Cartas ie Relaci6n son la efica.s C&~A}lafia ié pr!. 

moción y ventas. 

11Certés creía en las técnicas. C~~tllir¡llrenii6 que 111ara ven. 

ier A les sRlvajes ifl,latras l;;1 mercancía es'!Dii'itual ie Ult 

cielo alcwnza•l~ 111•r la ,enite~cia y lR renunciaci6n ele les 

ietestalitles Dienes terrenales, necesitaría fiel auxilie 111r!. 

fesiens.l &e les frsnctacr,nes }llri>p~ag:;¡ndistaa ele la fe y fo!: 

mul' en se¡!uH\a su -_.¡~artidt ele lUla iecenlil ie elles, ,ere 

sin arriesr,-arse lil flepesi t:;~r sus ltueves en s&.le el ce11• ie 

la Iglesia sino atenido ie manera muy }llrinei~al m la cem -

Jtl'&luat5t:~~~.ente persuasiva eficll.cia ie las Da.las, el látigo, 

el ltierre CP.liente, l¡¡ ltercm y llil. comlmsti'n 111edestre lile 

lElS remisas a ieliver the gt'Jle\is". 

"~'lsÍ, mi entrss l~s dulces :fnmciscanos e~11rendían la 

c¡:¡tequizaci4ín de lCls indi~s, su talento y SAlllidurí:a. dise

fial&a.n ¡ef!ra lograrl• mét111dos audililvisu:ües y en les tel!ll-.lllllls 

mexicBnos se serv:í01n Elel 1;e¡:¡tre, escenific.-lian la €l.!ictrinR, 

a]ilrend:Can lms len{!':Uas indígenli!.B y enseñalit~an lF: cestellanli'; 

su~erponí:m, flu-.sti tuían ~· ltiis iliiRI!'enes de ló~s íti.Qlns 111or 

ls él.e lea s¡;mt~;s y llegali&tn c~m el ltumanisllle de Salt9rúz¡ a 

) d - ~ . -. ..H se _vrar · e.t naurra,gJ.® un" cuJ.1iura" o 



I.a luchf.l de inde111endencis, a]!lunta Ant~nie Men6ndez, se 

die llajo el ~m]!lars de un símoele maternnl y evidente que 1~ 

r,r' un~ gran fuerza y aori' a las chusmas inertes de Hidal

go - y a toda la insurgencia- ]liara enfrentar al ejércite 

virreina.lt la Virgen de Gua.d&lU'¡te. El 1!lllldersse s:Ízlu~le. El 

]IOder@se s!mo•le de la "madrecita mexi CEma", mágice, tierno, 

eficaz, J!lretecter ael hijo centra el ]!ladre desQmerade, tem~ 

ole y cruel, que era "el m~a.l gellierne eslutfittl". 

Durante esta guerra, HidQlge y Morales crearen el nac~e 

nalisme cem0 símoele y funcion& tamoi~n con fuerza J!IOderesa 

en la mente de nuestres aoueles indios y mestizos, incitán-

4eles R la acci'n ]!lráctica, menGs Que a la filesefía. 

Desde entonces se em.l'learen les s!moel~ts de la 'ID;;¡tria, 

el !S~ila y lo. seryiente; ya l'~ra construir, ya JI'Rrr.J. cemser_ 

var cosas en ouen estado. Des~ués se tr~t' de definir le 

que ~rP.m&s y c~me fuimes: si la re~Úolica e el im~erie; ~ara 

defendernos del intente de reconquista. Per sustraernos a la 

JM~lj) intenci$n del ~rést~mo y "}llenetr~aci,n, y de lliiB guerra';) 

inicuas cemu1 lo da lGs ¡;;astel;;a. p¡¡¡fses fuertes y liumer¡¡\Jles 

intentaron ayudarn'!ls cem~rande nuestra indeJ!'endencia. 

La inve.si'n de les Estndes 1fnid"s nos imDene la desCSJt!!, 

r~da ~rimara guerra do defensa n~cionpl, ~erdemes l'llQS de la 

l:li t!l!d de nuestr0 CUfH'JI!!l f:Csice. La defensa naciona.l se li "!@ra, 

del cwmún den«~müt.~.d®r de sr¡ngre, lenr;u9 y reli.!.ilín, J!l9rll s~ 

~revivir de ~quel ~asade znr~az® extranjer®. 
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Se CRUS:?. el 'f'aÍs de lli!s üh:Y-~ula.s cemservP.dorns, "filE>!' l!!! 

ineficRces, y lleg~ al ]!JOder el !_!:ru-p0 li\lernl. Leyes de Re

fon~J~, se:¡taraci6n de l¡¡¡ r,..lesia y el EstRdo. Otrs. ve~, lt's 

sÍ!li.DI)los de llit -¡gatril! vencen ctmtrR los agri9s intereses i~eQ 

16gi041s en disputa. Intent$1 P'r¡¡_ncia. su aventurn en Jlm~rica, lll'!, 

vece.nd• la victoriS~sa segunda guerra. de defensa n:;¡ci&na.l, 

silt\luillizad;s. en la '!Datallll de Pu·'ll!lla y el cerrtt de las CliUll"!'J!!_ 

nas. 

A continuaci'n se )flresentar~ una entrevist&~ 19ara cam111,e 

mentar esta reseña hist&riCfto 

La entrevista fue realizo.da al subsecretario de inform~ 

ci'n y pro-¡gaganda del PRI, licenciad$ Carl•s Tresvifla c., 
canut una alternmtivra 11. ln f~lta de fuentes de infcmaci'n 

disTlcmüües. Adearií.s, con el fin de ser a&s ebjeti Vlh 

Estm entrevista ret®aa desde un ~rinci~i~ les 6r!genes 

de lGt Jll'<11J!Ui1Umela en f>'éxice y acaba ha\llRncl<b de 1:;.. que se ref. 

liza h0y en nuestre pn!s. 

¿Desde cultnde se 11uede hnl»lar de pr&Jllilt!andra en M~xico? 

La verded n• le s6. 

"TemJii®CO S!<ll:H!l!HIIS realw.ente si los em11eradores :azteCG\1'1 

utilizt<J:>¡m fe:nuas no vi®lent~s e form~s que j<~Udier&~n interil'r!_ 

tarse co~~ pro~~g8nda ~ara legrRr la hegemen!~ de su ~uebl•. 

"En tiemp&s de 1" c0nquista lR re;alidsd nl'lcionz:¡l es cmsi 

nullil., m&s bien está situada en Es}!laña. 

"El indígena mexican• es el conquistada, a ~1 se le V¡;¡ 

a:enseñar, a decir le que es verdad y ya; ne es necesaria una 



acci9n CGII10 lll' l!ll'O¡tagands f en ttArte re10res~rt1, en '!'arte ]'ater. 

nnlistP. e eductAtiva, l'erque la respuesta est~ dada, ne hay de 

d6nde escoger, el indígen~ tiene que ser cristi~n•, ®lildito 

del rey, sumiso a l~s 'rdenes de 1~ cerena y el sistema de g~ 

bierno en M~xico. 

"Si consideramos Et llil "Pro'!'laganda en aquel tiem11e come 

instrumente para ccmvencer s. la pebl&~ci'n de que actúé de una 

mRner~ determinada, piense que no hay opci,n, y si la hay, 

s6le son gru111es pequeños que aderan a sus dioses, 111ere la 

Iglesia española no da epci,n, tiene la verad en sus manes, 

es mucho m&s autoritario el asunto. 

"PIIisillllemente, el 111rilller act& 111repagandístice que se co

noce en M~xice con un fin determinado sea la a~srici'n de 1• 

Virgen de Guad~lu~e. 

"La creaci&n de este sím.lu~l• se da desól.e que surge une. 

virgen morena, del mism.o c&lor de quienes van ~ creer en ella, 

hasta la toma de un estandarte, en el CU91 est& im~resa la 

im¡¡gen de lit virgen, 130r Hidalgo, 11ara convencer a ll!l mucb.edum 

ere de que su lucho. ne tiene implicacienes J!lel!ticas, :¡urq1.H'l 

eso tedavía no le entendfpn les !ndigenas, ernn analfaDetasY 

A pr¡¡r·tir de ent®nces se crea t0d0 tm mi t• que h?.l'lt;¡ l:a fe 

cha tiene un gran significade para rnuch;;¡s de l~i~s mexican&s. 

Durante la reveluci&n nwxicana, c~ementa el sul!lsecretarie 

de Inforrnaci&n y Pr~~a~~ndA del PRI, tBmlllién se dieron un sin 

fin de s!mliloles. "Les h~rees :;~cab9n ..,erdiende su calidad huma . ~ 

na y acaban siendlil sÍllillu~les". 
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PCJr e jemJ!lll9, dentro de la reveluci$n mexic1ma, Zapata 

és el re,resentnnte por antenoaasia de la lucka rurQl en 

~éxice, de la lucha de les campesin0e dentro de la revelu

ci,n, así come Otire~'n es el creador del Jll&rtide. 

Ahora, la utilizaci'n del símtiele de Eaili9no Zapata 

representa la reivindicaciln agraria mexicana y tede el ·~ 

viaient• c~m]lleaine durante la revoluci6n actualizada. 

A Emiliane Za]llata ne solamente le utiliza el PRI, ta~ 

ei&n la OJ!lesici6n. Es un k~ree nacional y ne tiene ]llrepie

tario, es un símtiele de M~xice c~me le JllUede ser la tiandera, 

Venustiane Carranza, Cuauht~mec, Hidalgo, la Virgen de Gua

dalu]lle, Pancke Villa e Porfirio D!az, quien realiz' grandes 

cam]llafias de ims,gen ,ersene.l para mantenerse en el J!IIIUler. 

Hey, la propagania. en Tl!éxice es JDr0ducte de la. sociedad 

capitalista en la que se predican litiertades, liere al5eldrie, 

muchas vent~jas ]!liara el ciudadano, pero tam5i~n induce su c~m 

J!IIOrtsmiento hacia una línea definida, un medo de ser, de tr~ 

bajar, una maners de hacer las cosas y en funci&n de es• se 

crean medos esJ!lecífices de ]~~ersuasi4n }ara que se d~ cuenta 

la gente que el sistema capi tQ!ista 5rinda. grandes tieneficies 

.,are vivir liie:ü& 

¿,C4imo se da entences el manejo ideel@gice despullis de la 

rev®luci®n mexican~? 

Medi:mte cenceptos propP.{:!;::md!stico:'l específicor:1 se f!l:,.pi~ 

?.an f'_ desarreülar técnice¡s y m~t®dea. Per ejem:ple, c.;m Luis 

Echeverría el cence,te }lll'EIJHilgand!stice de campaña es "Arri tia 
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y adelr;¡nte". 

El plilÍS está en una etape. de despegue, hay muchas J.ller~ 

J.II&Ctivas de desarrolle, no existen RJ.II~rentemente les proDl~ 

mas ecen,micos, quiz~s suDsieten p0r de8aje, J.llere hay una 

su]lluesta. henanza en pers]iiectiva. 

Cen el lema "Arriha y adelante" se tratrn. de decir: "t!. 

des a crecer, vamoe hien y vamos a seguirle". 

Con L6,ez Portillo se retoma un poc0 el mensaje de in

vitaci&n para que todo el mundo ]llartici]lle ante lrn. multipli

cidad de les prehlemae con que termina el sexenio de Echev~ 

rrb .• Le,ez Pfbrtille invita a la pGhlaci6n a ]tarticipar en 

el procese ie des,egue del país, e11111ite el lel!fta "la. s0luci6n 

SOiiUtS todctS 11 
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Ya se hahla de s0luci,n, ese quiere decir que hay ya 

un proelema. Está detect~da una situaci&n en la que el pre

eident• ne se haya dispueste a actuar sole, sin® que invita 

li\ l.a poblaci'n a temar una JHlsicHia pnra unirse, partieipar 

y tener una resoluci&a inmediata. 

A fin~les del sexenie de L,,ez P0rtille se desencadena 

la crisis ec~n,mica y la gren magnitud del ~reDlema, que va 

desde la cerru~ci&n hasta la dernecratizaci&n del Jlnís, hace 

que el ~residente De la Madrid n® lance una sela censigna, 

un s®lEII cence~tcl de CRJ!ipafua, sine que, ~er el C$n"trari~~», e•!_ 

te siete ~untG~s principales que adem'e sen ~r0gr~as ,rier!_ 

taries de gobierne, com0 la demecratizaci'n moral, la desee~ 

tralizaci'n de la vid~ naci®nal9 



Le que se intenta en J.n cnm¡~~~.ña para c:mdide.te.s en 1985, 

es hacer una frHse sencilla, muy 'Po si ti vat adtn;u~a JIH!l~Ql";IHJa. 

Se utiliza un concepte }IIU'Ialicitarie que ]tUede ser de c0merci¡¡J., 

pere a]tlicado a la -prt~11aga.nda. 

La verdad es que l$1 frase "con Ml!ixice sí" toca l:a fillira 

más sensillile de los mexicanes, la Jiltil.tri:a. Si annlizamea lliien 

al mexicano, nea damos cuenta de que es un ser que quiere mucho 

a su )llaíB y es que "¿a JOCo m1 sem111s l'llUY m.exicanistas?" 

- Eso no se ¡~~uede determinar. N~ podemos hallilar de una en~ 

111afta atrasada e avanzada, eso más lliitm depende del lengutl.je que 

se utilice, de la -pllaneaci'n que se le d~, est0 es, si vrunos a 

hacer us~ de una gem:;~. que diga vote }IICr el PRI o vate per R• 

n¡¡¡.ld Re:agan hay que justificarle. 

"Si es·tá justificadi'. en funci":n de la. realid411d a la qu(!! c2. 

rrespende, va ser muy v~lide qu~ se utilice la gemG., un c3rtel, 

medie>s electr6nicos e cualquier 0tra cosa. 

"Cl9re, tecnellSgicaraente hny c;¡mJ.&añns pi'OJll;lgand!sticas que 

Jl!Odemos c~lific~r C"'MG flVanzada.fl. Entre l!'stss se hrüla la esta-· 

dounidense, que S~Cle:ru:i!s de c~nt@r cCJn el equipe a111ropiade tiene 

el dinero suficien·te pal'f'! h¡¡¡cer US$ de cualquier medilii, desde 

el fist~lit'll que dice vate p<'>r Renald Reagfln hAsta velantes, g!_ 

rrit«~s, e·tc. 

"Sin empar¡!';•, no creo que el "venee tecnol6gic() J.e reste o 

le G'gre,gue c:'llid:;¡.d a unp cr;~mpaña Jill'Opagandís·tica. De heck~W>, mu-
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chas de ls.s CIH:rp::>fí~s pr•Y!lH"J~ondísticps que Pe 11 evpn {1 e~1ho f~u 

rP.nte lfl sertmdf! p.;uerrP. mundial, son más efic:;1.ces que l::>s que 

se hacen en los dl timos añas, sobre -tocl& '!'or lfl mOl.'ilizAci6n 

que logran. 

"La eficaciQ de la realid~d est6 en el mensaje y en el 

es"tttdifll que se h9.ga de 6st$'t. Otro 1mnt• imyH>rt(;lnte de la }ire

nAeanda es que se deme hBmlar con la verdad, de etrs manera, 

seS!• serh Jla.lnlllras suel taa". 
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- I.a J)rC)!ta~tmda que se re¡:¡liza el\ México no se define en 

relaci~R a ls magnitud que puede tener una ca~,afla nropagan -

dística, se define en funci'n de las necesidades de la polllla

cif!ín y del momento hist&rico el!l 0uo se encuentra el país. 

Lo que cart1cteriza n lE~. pro,aganda del PRI es defini ti V!!_ 

mente la ide~lag!a de ls reveluci6~ mexican~, que es la que 

guía al ~artido y la que se actualiza cada vez más, la que t~a 

ta de ajustarse a la realidad nacienal }'arn que ~é'p:!!erda vi

~emcia en el pertide, ,ara que ~sta ~ueia seguir c~nservaad• 

el ,eder en funci'm del servicie que le 0frezca al puelllle. 

Esa es la J!IOsicifa del partido frente a su ]!lropa.gnnda, es0 es 

lo que se trüta de decir de mil manerRso 



C) LA PROPAG.t\NDA POLITICA: NUEVA TECNICA DEL SIGLO XX 

N e a e han equi V0CI9.de lea grandes estudies es en llamar 

tal sigle XX "el siglo de la prO]Jiilganda", ya que es hoy cu~ 

de esta t&cnica sefisticada nace y se desarrellá cene une 

de los gra.ndes instrumentes :para influir y dir.i.g:Lr la epi 

ni&n, es decir, come un instru.ente creador de estados uni!a 

ries de conciencia colectiva sobre aspectos fundamentales de 

la vida sec3uil. 

Numerosos meches hist&rices de nuestra &:peca han side 

testigos de le que ha logrado en gran :parte esta t~cnica. 

Lenin se a:pey' en ella :parn insta~rar el •e~chevisme y Hi

tler la utiliz& desde la toma del peder hasta el final de 

la guerra. 

Sin emBargo, su use y su efecte ne siempre sen les 

mismos. El maneje de la prepaganda depende de ~uchae circ~ns 

tancias; una de ellas y quiz&s la. m&s imp~;~~rtnnte es la. ai

tuaci&n secial en que viva un ~a!a determinado. Digamos 

que h:;~y lineamientes específicos :~~~nrn cada. case. No es le 

mis1u crear una. campaña propng5l.nd:!atica pnro la na.ci&n que 

g®za de "paz", que para aquella que estif( en una situaci4n 

P0r ejemplo, en lGs países que dicen gozar de una dem~ 

crs.ci&at como sen los Estades Unidos de N®rteam~rica y Méxi

co, la :propagandG en tiempos de "paz~ es utilizada la mayor 
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de las veces }ll~r el Estndo '!Htrm reforzar su :prest1t::i131 y Teg!_ 

timar su supervivenci:a l'r~piciando credil!lilidad en sus inst! 

tucienes. 

En este sentido, su fin rep0sa no en creencio.s tot!i'les, 

cerne la acThesi'n del espíritu e el alma, sine en un ideal. de 

na·tur;~~eza !!~01Ític$l mQs que religiosa. 

Sus m~tedos sen m~lti,lee, pero el más imp~rtante es 

quiz~s el de la. utilizaci&n de la raz'n más que del coraz&n. 

Este ne quiere decir por supuesto que se desecae esta Última 

p~si~ilidad porque tambi&n es empleada. 

Hace usa. de s:!mbeles tales camG la bandera, el himne n.!. 

cional, condecoraciones, fiestas nacionales, desfiles y una 

majes·tuosa solemnidad de frases para acentu:;~.r su autoridad. 

Sua medios de difusH~n son une de las s.rmas m&'ls poder•

sa.s ps.r~ tranemi tir este -ti }!lo de mensa.jes. Gracias al desa

rrelle de lGt ciencia y l¡¡_ técnic;¡¡_, hey cuent:<Ul con un sin 

fin de ellos: medies electr&nicl'ls y medios escritos. Sin du 

da, el más importante y péderose es l;a prensA, 19orque en 

eJ.l¡¡_ encuentran el }Jrinci}'):;Jl facter de su triunf•. S•bro ·te~ 

dóii -porque esta ú~ till'la es reconocida. ce~m0 el "cuar-to }JOder" 

en curmto que es uno de los med.ios que tiene m!ilyor penetra

ción en la sociedsd. 

Dentra de una sm13lin g¡;¡ma de modlitlidades, podem0s decir 

qua 1~ propag~nda más reconocidn por el Est;¡¡do democr~tic® 

es la pro1uagu.nda. elector¡¡¡l. 



JJ:"=J ';t'J.,.Op-flgPnclr-: nl~!Ctorr·l C~ trti li7n(1~ P.H "ti~r~ro¡n~ ~=~.é ·: 1 :'!~ 

cion<:<~ y se Pnlic~ pPrP r·vn::1r el voto tle lo;J f\T"Upo:;- mf.~ ·u1t -

~ortF.ntes de WlF ~oblrción, sin ElliminPr nÜlf.lU1!11. 

Tod0s loE" mecliof' son em¡:Ü~?.?d.os en '.ln {'ig::>nteflt:(ll P.Sf]U')lnn. 

J,~ ¡3rens;-¡, la r:?.d.io y- 1.:a l.;elevid6n RJ. ir.u~l r¡ue el cine y 

otros me~Uos i(!Unl¡nentu im!'lortsr1tes son utilizad.!H.l d::>n•:to nc. 

ticiPs, hpciendo entrevistos y reportajes ppra mpntener ~ la 

nP.ci6n "informf-!da"; surgen declPraciones ff.'vornbles parR el 

:ttPrtide o -p¡artidos en juego. 

Son oreRnizados grfilndes mítines en todas las ciuélnfles 

que visitP. el cnndidgte; se celebrAn rece~ciones Rrondiosas, 

~rcr>~1 de ·t;ri1Htfo, co:rtejof! rnonuro'?ntales, bPnderol.Pr.', di.s<',lr

soe y efüogpnR. El ra.rtido en jtu·;:o tienE' un 1up,::or c•m:'ir1,"'r.§. 

\!J. e • 

Clr:1·o ef'ta que. t8do esto no se repli~~, eon el fin C.e oh 

tener el r:~nere 

S:i.n ~n;br·rf!o, hny r¡u·? 'c1rn·p:r aue, no ol.ctr-nJ.~·e lr1 l"I'')fP 

f.n:dn 1 h::-,)" otro:" fr(,\;o:t'Cól 'JU"l di'.tr;:rmin~:n <::1 I'f':lUlt;pdo fi.nr>.l 

:,t:. Gl cnfrent,'lili pnto Pl~!Ctorn1.. 

Pl bienc~tnr y ln propiedn~ de lP sociPdai. 

nr.ntr~l .... s y c·:.~rl'trfJ o] 0.ne:alLO• s,~ f:t.n n;-a Al dP hPc~~rlP.~ en.:~: ... ,. 

~~ro::nller P C!"'d~ nr1o ~1P, l1)~ !Jli~mb:r~-...~; d~! ;.~ c.-onr~ni dnd fJU.'' debf.'n 
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sacrificarse h~st;.¡ dar l:a vid.FA. 

Es -precise t~?mbién ml>1nten<Lr la morli!l de quieneB efrecen 

su vida pflra asegurar la victoria, así cmno tambi~n dnrl~!S 

1::?. voluntrn.d inquebrant:!!ble de servir al pod.er h9.Sta el :final. 

Est~ n• quiere decir, sin em~~rgo, que s6le los que 1~ 

chan de~en CQmprender que la guerrn es una ~~oca de sacrifi

ci• que beneficif!r' :111 muches. La pro,ngt-:mda deber& dirigirse 

tambii!n a la ciudadanía en general pa.ra instruirllils sebre sus 

responsabilidades y mostrarles la parte que n elles les teca 

hacer :p¡are que as! unidos logren la vict~tria. y la. construc -

ci'n del país. 

Lta J!lr<>pngr¡¡ndlil., desde luego, en esta etn!J9. deber6 ser CG!!, 

ce'bida dentro de Ul_!asp:!ritu de civisrue y libertnd ruuche m~s 

que de supresi'n y de a111remi• ~ues la peblecign no debe caer 

en un est~,do an:ímic0 que pueda ser intolerEtblo. Es dell!er de 

las :.mt•ridades asegurnr de ciertp manera su diversi&a. 

En -tiemp$8 de guerra, la prop11gende. t~mbién suele ser 

indispensable ¡aura impedir informes c0n intereses I.ll.aJ. inten

ciGnri!d11s. Sin emblilr/!:o, debedi. tener cuidad~!~> de no c~er en la 

censur(l. políticR, prehibiende todo cr:ític~R. 

Est•n cenf'urn se evi tarii rsieH\I!.J!Ire y cusndlt se utiJ.ieen pr.! 

ces4!1S -,ositives mt:s efic~eeo. s~ pedrfí actu!'.lr medisnte la i!:, 

tervenci.&n de paises neutrales ~r vecino~ pare prop~ga.r y di-

fundir [Jeri6dic~~>s, folletos y li'!;erli'.tura de propagrmda de tE> 

ds. cl¡;¡se. Les medios 1nr:\s convincentes han sido lli!S emisiones 

radiof.Snica.s y el l&mzs.Jnicntll) masi Vl!ll en folletos sobre las 



grandes ag1@meracienes. 

El dJ. tü11.<11 e'DjetivG de la prepa.ganrll.a de guerra es la d~ 

rrota del enemigo. Es 1a guerra psic0l6gica pro,iamente di

cha. Su misi&n es la de retomar la derrot~a. entre el advers.!: 

rio persuadHínd•l• de que ~1 no JllUede gana.r la guerra y me!:!_ 

trarle que perdi& ya. 



D) TECNIC!tS DE hA P 1WPAC'r;\NDA 

Come es s9bide en todos los ,lanos, lm •r•,ornnda ~osee 

"t~cnicas esl"ec{f'icRs" que ayudan al especialista a diseñar 

una cen~aña ~repagand!stica. 

Est&~.s técnicas nc& hll.D surf:ide de un día "!'ara etre; sine, 

de lnrges años de estudie y trabajo de quienes se han intere

sade en esta materi&t. Algune~s de elles son Jacques Driencourt, 

Jean fl[arie Demenach y Gustpve Le Bt~~n. A centinuacién exnenge 

sus tesis uu)s importlilntes; 

Parn »acer de la propar.Rnde una técnica ,o~ular y de m~

s~s, es ~recise modelar sus m~todes y sus medies sobre el ca

r~cter que une quiere alcanzar. Es necesari4!1 que el mensaje 

sea entendido 111•r el más cul te e ]I)Or el m~s ign~Jrsmte. Per 

eRo deber!5 ser sim1111e, elemcmtnl y ~0nerse a la altura del 

más atrg_s;¡d•. 

Ps_r¡;¡ l~mzar una caa~~ña de prol'aganda debem0s emJ~ezar lli'or 

el l~nzRmiento del tema, l2 idea fuerza es indislli'ensable. L~ 

idea. debe s~tisfe.cer ciertas condici!'mes relRti vas a su con te 

nid• y a su ~resentaci&n. La C9m~~fle de o~ini&n su~(lne un mi= 

t(l, una idea-f'uerz~ que tendr~ que ser pro~a~ada. 

Ne tedas lRS ideas son iguli\lmente »Oderos:;¡s 1 y una fch:'Jll~ 

la cortpnte y ccncisj;l tiene muchs m6s eficecia en los eS]IIÍri

tus simples, en l¡¡¡s masas, que en un J!lensamient~t bien desarr® 



llaie y lé~:ico. La iiea iellle ser sencilla y clara p~ra. cenve!. 

cer a la aa8a y ne censtruccienee te,ricam y ieaestracienes 

irrefut&~lllles, 'J\U&rque legrareaes le c•ntrarie. 

El aite iellle ser le suficienteaente peierese y fuerte p~ 

ra cenve:lllcer a tculns las clases seciales, JUtrall suscitar el e!. 

tusiasme y el sacrificio. Este mite iellle ser capa~ ie retener 

teies los sentimientos, iellle tener un ori~ea selllrenum~o, se

lllrenatural, que pueiR iesta.car a. l~~ts mass.lll sus intereses ll!llat!, 

rialess El llllite ne vale naia si ne está lllien situaie, si no es 

cruel, ie esta aanera les nemlllres ceMienzan a aierarle. En una 

palalllra, el mito iellle estar "a la puerta iel puelllle". 

El mito ceme le iefini& Georgee Sorel, tiene una tri~le 

funci6n: iniiviiual, social y pelítica. 

El mito pe~ite al iniiviiue ~ustificar su consentimiento 

a l~Hl sacrificies que le illlJIIOl'le la socieé:tr;¡lii.. El mi te sirve -,a 

ra hacer eeaunicar a les ciudadanos en una misma resi«n@.ci&n. 

El mito crea la ellleiiencia y la auteriiai. 

aparate ceeroitive y re~resivé hacie~de censentir al ,uelllle t~ 

ies les sa.crifici•s sin ter1ur ie una rellleli!Gn. 

El nite per naturaleza es dinQmice, se iespeja ie su s~s 

tancia y ,6raanece p&SiV~ y te'~¡cv. 

El ~rop@gandista no hace m's que censa~rar la necesiiai 

iel mito, este ~eier creative del espíritu humane que ~arece 

iar }llc&der a tedas las cosas. 



Es ~reciee, 111•r eso, el~~orar f&rmulas suficientem~nte 

vaga.s y generales, ~raruies aitee ceme la libe~rtaci, la i~.l~al 

iaa, la aeberan!a, ]~ara ciar satisfacci'n el m~s grancie n~m

bre. 

Se~ Jean-lllari'll Demenacll, el mi te es tma lllartici}llaci&n 

aaticipaia, que c•l•a en un momente el iesee iel bienestar 

y el instinto iel 111•ier; el mito es inaiselublemente ,reme

sa y ce•uni&lll.. 

La ~ro}llaganiflll ®]lera siem}ire selsre este auatrat~~& lP'~"A:Ki!!_ 

tente, lll•r ejemple l~~t aitelegía nec:i.enal, el llllite 4e laJT~ re

velucienes, les aites ger.,nices, el mito sscialista y ~re -

letarie, ete. 

Ahora bien, s1 une quiere hacer lllrellla&&niR, je@e atP.car 

al ,dmlice aireetaeente y cie frente. Es ~recise 111artir de una 

base existente, enc~ntrar ua terreno ce•~ entre 1~ e~ini'n 

JBreexistente y la que une quiere crear. 

}Dre}llaganlia cen una iiea fuerza, que reunirá ceda vez .~s un 

gran ndmero de lDartici,antem. 

C¡¡l!le cies-tac~~tr 1.1quí QUe tante la re111etic::i.ln come la :¡¡fir

•aci&n, el cent~~ie~ la UE1id~~ y la infermaciln el!leiecen a 

una. c;r~ I@.UIIienci~e Si ne se l"!l'!'lj!ll€lmn estas técnicaí!l esencia 

les ea iifÍcil lograrle. 
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].!lia de razenamientes y do lllrueb~, es uno de l(liS m~s segun,.s 

medi0s de inculcar las ide~as en el es19Íri tu de las muchedll!l 

~res. Cuanto m~s concisa sea la ~firmaci'n y m~s desprovis

tll! está de teda aJtariencia de J!ll"lH!~a y de dem.ostr!lcióm ma -

yer ser~ su autoridad. 

Esta C@rece, sin em~srge, de influje real si ne se re

pite constantemente, y de ser posi~le en los mismos t~rmines, 

"cree que fue Napde,n, el que dijo que ne hay ma'Ss figurt;t r!_ 

t6rica que la repetici&n"1 ~ Mediante ~sta, la cesa afirmada 

llega a inculcarse en la inteligencia de un modo que se C@~ 

cluye por acept!:l.rla come verdlild demostrada. 

Com,r~ndase ,erfectamente el influje de la re~etici6n 

so~re la muchedum~re, viende cmm 111oder~sa es ttara las }')ers!. 

nae m~s ilustradas. Este poder oeedece a que la cosa re~eti

da cencluye }')®r incrustarse en aquellrns regiones !ntimss de 

1111 incensciente dende se elabor61n los lll.otivos de nuestr~¡~s a,2. 

tose .n ca'h!o de algdn tiemp& llegames a ignorar quién fue el 

autor del :aserto repetido, y ;;.ctJ.bamos JDOr creer en ~1. 

Clland& una. afirmaci&n se ht>. re]lletide suficien·temente y 

hay tmanimidad en la relletici6n, se forma 11!> que se 11~.mlil. una 

C!lirrienta de oy¡ini¡fn, dt?.ndo lugs.r a que surja el poderoso m~. 

El c4!>ntag;if1· m~ requiere 1~; presencia simu.l.t¡!{nes de ind! 

viduos en un scüo )!IUnto, J<.z:¡jo el influjo de ciertos acont~H!1, 

mi en tos que orientr.>n Zl. todos 1fls eS}l!Íri tus en el nüsmo sent;!:. 

do, d'ndelE'a l~s C$'\racteres es-p.ecit:ües de la.s muchedumbres, 

sobre tCJdo cuando los eSJJÍritus esttín pre-parndos c(Jn fa.ct;eref! 

15 Le Bon, Gustflve, Psicol~g:!a de las multitudes, ,. 93. 



La irdtaci,n, a la cual se atribuye tanto influj~» en los 

fenémenos seci.ales, en realiiad no es m6.s que un si•-,le efee

te d.e centa,;ie. 

El kenBre, a senejanza ie les aninales, a~renie natural

sente la isitaei,n; ~ora ~1 es una necesidai, a ceniici6n ie 

que sea f'oil, y esta necesiiai es la que ia fuerza enn~e a 

le que solenes ll~ar ••ia. 

El c111ntagie es tan peiereso, que no s6le is~one a les iE 
dividuos ciertas elllinicmcs, sine tSU~~Di~n ciertas formas de 

sentiwiente. El contagie hace que se ies~recien en una iete~ 

mirlada ~-,oca ciertas eDras, y que las aOO.ire Pl~unes añe~ llll~s 

tarde aquellos nismos que las demi~raren. 

El UHHlie Ele c•nta~ie nu~.s eficaz es evid@ntem.ente la. man!_ 

festaci'n de mnsa: ntítines e tiesfiles. Otro de lee ele:.aentes 

destinaios a dar a la zasa un ser dnic® sea: 

- Banderas, esta.niartes, veruns, crean unn liec~raci'n i!_ 

~uesta, además se trata ie que el col®r deminB~te sen ~enera! 

lil.l'!tltey el reje, cuy® efecto; mueh®.S vec~s h~ sirie stt~r!ilyade. 

J,os emllllemas e insignias s®n rel!lrotldueili!.as en l!Hl m.ur~o, 

en las \11¡;¡naera<:l y se encUtomtr..n en l<~s ~rmzalete~ y en l~H3 lil® 

ten0s de les partidarillla. Estos ~rl!ilducen a 1.a ve¡¡¡; un efect«~ 

,s:i.celÓ~ic® infil\letl.is.t® de f:;¡scinRcHín y efectl!l r!!!l:tr::itt~H4!1 9 YP 

que estf!ll!l Sl!llll!>~l@S est!til'l car{!ai@H1 a~ t.U'J.¡;,_ Bi{'"tlt;ficaci'n J!!lr'!:!fU~ 

aa, c~&ra® si. tuvieran el Jif.}c:ler J!lrl!.lf!)ie de reunir d<'l i{~lJ.21 n.a.ne-
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ra s lns m!:'lsas alrededor de ellas en un espncio de culto ritunl. 

I,p_s inscripciones y diviRas condensan los temas del part!_ 

do en eslogans que retoman los discursos y los g:ritos de asis

tencia. 

Los uniformes de los ~~rtici~antes com~letan lP decora

ci&n y sobre todo crean una adm6sfera heroica. 

-La música contribuye ~oderosamente a eho~ar al individuo 

en la masa y crea w1a conciencia común. Ph. de Felice ha hecho 

un rmálisis escrupuloso del afecte misterioso que aquélla pro

duce en la masa. Su poder sugestivo se ejerce en le. vida JIIS:Íqu!_ 

ca latente, es decir, en un conjuntG de instintos y de una in 

clinaci6n comtm en todos los hombres. Es particularmente a11tn 

para crear divergencias individu~les, estados colectivos donde 

se cornbinan y se funden lAS tendencif!s idtínttcns que dormitan 

en ellns. 

Segtm el misms ~utor, la música instrumentRli (donde domi -

nf.1n gener:ümente los instrumentos de :nercu.si6n), lP r>centunci6n 

del ritmo, acrecienta todpv:("" el efecto <:!Xaltante de lf.l mÚ<icn. 

'l'odo el mundo hR escuchpdo hrtlDlar del desencadenm>liente cu::1si 

auténtico del delirio místico por la pralongeci6n del CAnt~ nb8e 

sion~>nte de los c~nticos y de los tnmbores en ciertns GectpR re 

1 :i.{"i OS!flS y;rimi tivvfl. T:>mbi én los in di vi dU.\.H~ se su:1tt"$len dif:Í cil 

mente nl Ím')'Jerio de ciert11s fnAes music!'llefl. 

Estn emoción, enta comunión admirPnt·3 se suscita en el 

himno, cPnto simbl§lico del partidi! ® de ln nnci6n, en el cu"l 

cl':ld.9 nwla'l, por ps:( decirl®, se Plza uor el pecho, y que er1 reto 
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maie en cere ~·r los asistentes coa una religiosa graveiai. El 

cante colective es el ~eiie máa seguro ie temar una sola masa 

en UN. sele \tloque y fiarle el sentimiente que censti .. tuye tm se

le ser. Fanfarrias, himnes, cantos, grites, esc~iales, tedas 

estas "tiCxicas seneras" sen les ingrecil.ientes del lielirie m&tsiv4ill. 

Si es cite noche, ,reyeoteres y lltlterclaaa aUII!Ilemt~ la fas 

cinr;~.ci'n y contri'i.uye:ll á crear una atlll.&sfera. religiesa ienie 

fletan l&s mitos. En El Psicoanálisis iel fue1e,Gastem Bacaelari 

ha mestraie que el fuego empúja\ta al hembre a diversos y ~~f~ 

ies des,ertares. El fuego proiuce un efecto a la vez se~ren -

iente y terrífice. 

En fin, les saluiee, les asientes y las puestas ie ~ie, 

el di~le~e cen la asistencia, les vivas, les minutes te sile~ 

cie censti tuyen una "gilmasia revelucienaria". 

Cualquiera que hli'YI!il asistido a una m111nifestnci6n Jll®drá re 

19arar en les a&tedes seflal~~•s anterier.ente. 

ideas propagadas Jll•r la afirmaci,n, la re,etici4n y el contagie, 

es que cencluyea ,er ~dquirir el misteri•se Jll•der ll~a•• ,res

tigie. 

,ere puede existir sin ellas. Hay muertes, y, ~·r censiguiente, 

seres a les cuales ne teneaes, Jll®r ejea,le, Alejandro, c&sar, 
Mahe111a, Buia, que poseen un !llrestigie grRnde. Por otra '!liarte, 
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h&~y seres e ficciones que nos producen a.dllliraci,n, COII!O 111•r 

ejem111le, las divinidades menstruesas ie les temples suterr! 

neos de la India, los CU8les se nos aparecen revestiies de 

un gran prestigie. 

En realidad ~ata es una es,eoie ie dominio ejercido s~ 

•re nuestro es,!ritu por un individue, una ••ra e una iiea; 

dominio que sus,enie nuestras facultades ie crítica llenan

de nuestra alma de ser,resa y respete. Cese tedes les sent~ 

mientes, el que provoca el prestigie es inexplica.le, pere 

deDe peraanecer en el mismo orden que la fascinacien que se 

experimenta per un sujete magnetizado; el ,restigie es el 

resorte m&s pederese de teda deminaci,n; sin él, jam&s hu•~~ 

ran reinado les dioses, les reyes y las mujeres. 

Las distintas variedades ele Jtrestigie pueden reducirse 

a eles fermas ~rinci,ales: el ,restigie ,arsenal y el adquir~ 

••• 

El prestigie ,ersenal es algo iniiviiual que ,uede exi~ 

tir cen la re¡¡¡utaci&n, la gl~ria, la fertuna ~ estar reforz~ 

de ,er ellas; ,ere que 111uede perfectaaente existir sin ~atas. 

El prestigio ~dquiride o artificial est~ mucho m's exte~ 

iiio; por el s61e heche de ecu,ar una 1t6Biei6n, el individuw 

est' age•ia<le per ciertf!IH'!I t!tules, "!!'OSee JWrestigie ¡¡¡or mu¡y 

en!e~le qua ~ea su valer ~ers~na1~ Un ~ilit~r con uniforae~ 

un aagistrade con toga, siem¡¡¡re tendrá prestigie. Pascal kiz~ 

n®tar con eciert• la neceaida<l que tenían les juecee de sus 

~elucas, sin las cuales ~eraerían las tres cuartas ~artes de 

su ~uteridad. 
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Las carracter!sticas del }9resti~:ie consisten en imJtedi:z:. 

nos ver las cGsas tal cual s0n y suspender todos nuestros 

juicitbs. 

Las muchedummres y los individuos con frecuencia neces1 

tan Gpinienes; nada tiene que ver la parte de verdad e arror 

que contengan, de lo ~ice que de~enden es del prestigie que 

centengan. 

Y shera vames con el prestigie personal, de !ndele muy 

distinta al atificis2; es una facultad independieRte del tí

tulo y la aut&ridad, que posee un reduciie ndmere de perso 

nas, y les ,ermita ejecutar una fascinaci'n verdaderamente 

magn~tica sobre les que les redean, aun cuande no sen iguales 

secialmente y ne peseen medie ordinarie algUIHl de domina.ci6n. 

Impenencsus ideas y sentimient~s a los que le redean y se 

les e\ledece de igu101l mede que la. fier9. l!lbedece al demade>r, 

a.un cusmd9 -pudiere. dev9rarle fácilmente. 

J,os grtmdes directores de muchedumbres ceme Buda, Jesús, 

Mahema, Juana de Arce&, Na]!'ole6n, etc., JIIOsayeren Ul'1 grndr. e!!i 

nente de esta forma de ,restigie y mediante ~1 se impusieron. 

Las grandes figuras citadas JII8Se:bn el J!Oder f!i!.ScinPdQir much@ 

¡¡¡ntes de legrar la celebrids.d y no la hubienm 0\ltenid«l sin 

éJ.. 

rf~IDOS todas las formaS de }Orestigi& en los diVer::>:OS factores 

de una. civilizacH!m ciencias, arte, literaturm, etc., y ve -

r!ames que el ~restigio c•msti tuye un elemen·~® fundament&ll de 

la persuasi6n. 
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De un m0de c<msciente e inclilnaciente, la }.'Jersons., la idea 

o lu ce;s:;t que LietH! JII'es"!;igio, es imi t!ilda inmedintrunente Jl6I' 

medie del Cli)ntagiE~, y ciertas formas de sentir y de ex:p>resar 

el Jlensamiente se impone ~ toda genernci,n. Le más frecuente 

es que la imi taci&n se haga de manerlil. inconsciente, y ese es 

precie:nmente 1& que la hs.ce m&s perfecta. 

Uno de los factores que pueden entrar en la g~neais del 

prestigie, el m's impGrtante, es siemJ!re el ~xito. Todo el que 

triunfa, toda. idea que se illlpene, deja por este s'le hecho de 

ser combatido; por el ~xi te es una de las üases principales 

del prestigie, le prue~a el que este rlltime desaparece casi 

siempre con aqu~l. 

Por ejem.,.le, en una crunpnfilil electeral, lm primera condi

ci'n que debe reunir el candid!i!.te es el prestigie. El de for

tuna es el ~ice que puede subsistir al prestigie personRl; 

el tmlente, el misme genie, s0n elementes que ~segur~n el 

triunfe. 

La necesidad que tiene el candi·dr;~te de p0seer prestigie, 

de inponerse sin discusi&n, es capitP~. Si los electores, e~ 

ya mayer!a est' cempuesta de obreros y campesinos, pocas v& 

ces eligen 9. alguien de su clase }tara reJ!Iresentarlos, es ItO!:, 

que ~stes carecellt de }llrestigie. Si per mease eligen une iguil 

a elles, lo hacen frecuentemente per razenes secundari~s, 

c~me p~r ejemple, par3 contrarrestar a un hombre eminente, un 

J!l®dereso patrlin en cuya dependencia est' diari~mente el elec

tor y solllre el cual se h!i!.cen ilusi.Gn de dtllminar ~or un mamen

te. 

Cem0 lo mencionamos ~nteriormente, el }llrestigio es une 
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de los f9.CtQres más Ül'fJG)rtstntes }Jiil.ra que un candidate triunfe 

en su C:;>.mpaña; sin ent'llls.rge, eso ne es tode. Hay que mbruBt:;¡_rle 

ae lisonjas extrstvsgantes y ne vmcil~r·en hacerle las preme 

Sli!Se 

Otra de la.s t~cnicas ill.pert:;intee l'Rra el desarrolle de 

unlil exi tcu~a. caml!lafln ]!lre>J.&r~gQ.Ildistica es sin duda el use de la 

infermacUn. 

La inferaaci~n, necesidad nsraal del es]!líritu humane, no 

existe a&s que en el cuadre celective. Per su ]!lrestigie Y su 

alcance se ka cenvertide en une de les instruMentes m&s 111•d~ 

rosea 111ara 111ersuadir a las masás. 

S~ define en funci6n de dos caracteres esenciales que 

sen la novedad y la transaiei~ilidad. Ceae anuncie individual 

e celecti ve de un ;.centec,imiento haet·R ent11mces descenecid~, 

la infermaci'n respon~e ~ la curiesidad natural de todo indi

viduo que es 111reducto de su misma necesid&~.d de saltar. A veces 

esta. necesid111d es interesada e indirecta. 

Es interesada 111•rque el individuo la quiere e\ltener plil.ra 

adquirir 111restigie con res~ect8 a la vida secial en que nos 

desarrellaMes, sea c0n res111ecte_a las ciencias e a los nege 

cios, etc. Sin emltarge, la infermaci'n t~mlti~n es un fin en 

sí para cada individu~, de aanera que dem9nda men@s }liara con! 

cer el keche nueve, que 111ara sa~~r que cualquier cesa ha cam

liliado. 

En 19. infermaci,n, el individu4!1 ltusc~a tRl!lhi~n una clase 

de evasi'n de si misme, un ,unto de c0ntacte con un mundo e! 

t:erú~r ii!Uiginari@, este lll&rque si ae interesa de su voracidad: 
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quiere que la informaci6n contengR los det~lles mayormente p~ 

sibles, mientras el construye alrededor de le afirmaci6m una 

ficci6a, una novela, una att.,sfera. 

El ~apel social qúe tiene entonces la inf~rmaci~m es pr~ 
pender~ te. En ella. el individue encuentra 1.l1t punt0 de centa~ 

te con la vida. que le rGdea, es el medio que rompe c0n el ai~ 

lamiente y acerca a todos los seres human0s ,Gr medie del co

nocimiento cGmún. 

Es un verdadero cimiente sGcial, base de la c&nversaci6n 

y las relaciones humana.s. El individu0 'Dusca la informaci6• 

~0r desee de saber, J!lero t~mbién JIH>rque quiere hablar de eso. 

Este poder soci!::.l explica el ]JOder del cual es·tá revest!_ 

da la informflciciSn y el prestigio que se emfln9 de af]U~l que la. 

sostiene. 

Siendo llil. exl'resitSn de un heche, 1~ infr.H'Inr?Cil~l!l no e[~ una 

idea discutible sino respet;¡ble. Al ser res,etp_d:;;, el indivi

du~ Sflbe que ne~ tiene discusión. 

Este hecho es retomado ,or todos aquellos que quiern~ h~ 

cor de lt? ?firllwci6n l.Ul :anna 13arR conveRcer n ~tre;,s de oué a~ 

toe Pan lícitos. 

s~;~, debemos resrlet:,:r en nuestr~ infor.mP.ci&n un .mínimo de ver

dPd ,arque 1~ prop~gnnd~ m&e eficez y no solAmente lg m6e me-



ral es aqu~lla que es la més verosímil. 

Una afiri!s.ci&n sumamente falsa no c~nvence y una c~lllt119ñe 

que es falsesda e inventa,da de todas f<~~rmas no 1110drcHener un 

6xi te -prefunde y defini ti ve. Tarde o tem:l'rG~no 1&~. lllr&JIGtl!a.ndza 

se disfraza y el ~restigio del 11ro~~gandista. estará irremedi~ 

blemente cem,remetide. 

A1 reslllecte Goel&lels cementa: "una buena l$r8]Da.ga.nda ne 

tiene necesidad de mentir. Ne hay ninguna raz'n de tener aie 

do a la verda.d. Es un errer creer que el 'JIUeltle ne JDU&de se

,er.tar la verdad, lJIOrque sí le lJIUede. Se trata de ex11licar 

s0lamente al 11ueltle la verdad de una manera. tal que al final 

él la CC!IIIl]lllrenda." .. 16 

16 Ilt!dem., ]111. 98. 
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E) SOPORTES TECNICOS DE LA PROPAGANDA EN MEXICO 

El t~r•i•o "soportes t'clll.ices de la )llrO]'I:ilg"•da" que util!, 

zo elll este subeapítule lo tome del libre que Jea• Marie Deae -

llli.Uh titula La pre"Ds.g:uada política. 

Jeallll. Marie Deaeaaeh eoasidera •••• soportes t~caieos de 

la prepag~da á todos aquellós ••dios de ceaUIIlieaei'• que pe~ 

mitea tr~saitir measajes )llrtpagaadístiees. 

E•tre &stes eoasidera eo•e.impertaates el libre, el palllfl~ 

te, el peri6diee, el oartel, el fellete, el altavoz, el teatro, 

el ei•e, la imagea y l"a radie. 

De todes los meacieaades aaterier•e•te, el libre, el per!.' 

diee y la radie fuerea hasta les 50, les •edies ie pre~agu•da 

•'s impaetamtes e• Europa. 

Elll 1985• ea M~xioo se euelllta• cea •'s de 15 seperteo t'••1 
~es ie pr•Faga•da dire@ta e i•dire~ta para tra•e•itir e$t• tip• 

ie JlileRsajese 

17 La ~rep~gaada iaiireeta la eeastituyea aquellos meiies eeae 
les eserites e eleetri•ieee. El fin ie sus •e•s~jes es qw 
&stes se•• leíies o eseuchaies ea lug~res eerraies eeae la 

, efiei•a, la casa habitaei'• o ua restauraate. 
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eleetr&mieos y auiievisasle•s raiie, televiei,m, eime y vide! 

eassettes. 

. 18 
Deatre ie la pre~agamia direeta se cuemta eem barias, 

earteles, mm•tas, ~emdemes, pasealles, y utilitarios tales 

eeme gorras, regl&ul, EUimisetas, e1HIII,tera. 

Por su traseemiemeia e impertallleim s61e aberiar6 elll este 

a}llartade, de Ullla •••era semera., el desarrelle Jllr&111ilgali4i!stiee 

que hasta. ahera ha• jugade el ,eri&iiee, la radie y la teleV! 

si&m e• •uestre país. · 

Elll el eapítu1e posterior, abrir& ua apartaie es,eeial p~ 

ra el eartel, ieade ex,emir& sus oaraeterístieas gelllerales. 

Ne hay Ghaia ie q\ll.e }liara hablar de les meC!.ies ie cu•mlillllit:t.!, 

ei&a eeleetiva ea M&xiee es aeeeaarie iaaiseuir al Estado. 

Elll el sistema mexi41U1Ja$ ie lea 111.eiios ie cemuaieaei4~a, el 

Eataie tie~ae .ma tri}llle fu~aei,a: regula los meiios, ea euaate 

q\ll.e es el que ieteraiaa s• cempGrtalll.ieate eeaferme a la le:r; 

e~era al~aos meiies ie eomU~.Bieaei'a eoleetiva y act'a ee111.e 

fueate ie measajes. 

18 La ,re,~gaaia directa la eeastituyea aquellos meiios somo 
les gr,ficem exterieres 1 les utilitario~!! que tralll.slll.item 
u~a 111.easaje e iiea ie maaera siat&tioa apreveehaaie las ep!r 
tu111.idaies que briaiaa los es,aeios públicos abiertos. 
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De•tre iel ~a&ite lile la propiedalil privaia lile les meiio~ 

lile 4UiaWI!icaei6a, el Estali.e ha iltstauralile tres formas lile expr!_ 

si6a lile esta prepieialil. 

La primera, absel~taaemte liDre e llama que se imstitu

ye y ejeree sia que se r~quiera uma autorizaei'• estatal, pere 

sí requdere satisfaeer u. ieteraimaie eemjWI!te ie requdsites 

que se• cea~es a eualquier eperaei'• ie eriea mereaatil. Es

te es el case seDre teie ie les aeiies impresos. 

La seg~ia, privaia, eemii~iemaia a uaa auterizaei6a gu

beraaaemtal, que es el ease se&re teie ie la raiie y la tele

visi'•· que requiere• ie .-a cemcesi6a e permiso para peier 

tram~itir ua me•saje. 

Y la tercera, que aumque pueie ser hecha per partieula -

res, requiere tamDi~m auterisaei'• guberas•emtal, tamte ,ara 

~r••ueir eeae para e~i&ir, ea este case estaaeo haDlamie iel 

ciae. 

Me~cio~aee le a~terier, ~esgl®seaes la traseeaiemeia q•e 

~stes ha• ge•eraie em muestre país. 

Pese a que la pre•sa eserita se iastituye y ejeree sia 

auterizaei'• guDe~~emtal, éeta ka siie para el Estaie y el 

parti•e ael Esta•e, el meiie a trav's iel eual ha• ~eddie 11!. 

gar a ha~lar ~ea el pu!ll'l!l$~ !il. ~esa.r 41!11 alte •ivel ie alíUa.lf!_ 

Detiaae. 

Es per ese que ea ll"t§xice, c«~ae e1~ etres ]Jtaíses, ls prelll

sa escrita aet~a ceae iastrwmemte ie alta cre~&iliiai: taate 
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que l<~.~s lo~Jctores ln ci t:m 1'11I'O ref~r;N.ar sus creeneil?S ideo14i?!. 

Y no &bst~nte lB im,ortpncia ie los aedi~s electrlnic~s, 

161 >nrens¡;¡ !'!S »Rro el "ll'srtido del Estl!'lil0 la nrinci!)al fuente 

~le formr;¡ci6n y ccnf{}I'I':\G>Ci4in de lFS corrientes de ~r.inHín ~~dbl!, 

e~ ser.re el cpnciid.atl'> y el ~artide; su influencili! es c¡;¡.lifics

da. c"me CUiillitative i!l\áa que cu¡¡ntitliltiva. 

L~s géneros ie inferaaci4n y e~ini'n a6s ia,ertantee en 

este rsae son sin iuia la neta informativa y la columna. 

La nota inforMativa es el ~~nero que n0s ~eruite, aunque 

ne !iirectDelltte, conocer les heclus, s~a.\Jer le que ecurre Rlr!_ 

ieier de nosotros. 

La columm~, en tsnte g~nere hfgriie, nes ~er~ite re~fir

llltili' 1~ j_nfermaci6n que recil!liJUf!l ie 1St neta inflllrm¡;¡tivs y fer, 

maaes un criterio ,ro~ie en cuanto que nos ~re~ercien~ un~ 

e~ini6n «e le ya acseci~e. 

PesiDlemente el proBlema a~s t.rave ie tede este em~iece 

CU2nlilii le sfirra~ci&n <1ue recil¡¡imes se9 Cf)rrellil~itia 19e.tr su mal 

em]FJlM~. 

En el lil¡¡re Ex~aen de la c~»nwücaci6Jt en l'l:~xice, l\~i.r,uel 

.1\nl{el Grlilna~c1.es Cka~lll cement111s 

"recientt~liHmte }fum lll.1!lilrac:i.ie etr11s C€ÜWSflllSiiJ hmh:i.én in

v :-.lucr;~iitH~ en nf:g~ci <:fl 1 '110rll que rHm si~u.l tilnelinaente ne¡!feci !liS 

ecGn,~icos y ~elíticose 
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"Es un laeclte ]!1Úl3liee que el Ccnai t' Ejecuti Vfl Nsciea¡¡¡l del 

PRI estsí ]!la~tanti~, en éliverses peri,liicE!Is tile la ca""ital (pianmtt 

em-,ecíficlillll.ente en la columna que se lh1.ma 'Lal.lerin·te Felítico•, 

lile El Universal e en la c•lumna. que se llam.lil •ov;~ciones, Rl'!ll&a!!_ 

rH!ls, reclaiflas •, elel 1\teri!Selice Ova cienes vesl'ertine), c•lulll.nlilB 

que se escri lllein en las eficina.s iel PHI y se "fDU"blican el?. est ltlil 

'P'eri,iicos, ~ere son reiactates ~·rft faverecer el interés y 

les estereotipes es.,.ec!ficel!!l iel sra.nseniSJA4il". 

"El Cemité Ejecutive Naci•mal flel FRI lOiilL>.:III el esJ~acie h!, 

bién, ne ~ar$ revenaerle ce•• le ltacen etres 'P'erieiist•s ilus

trgies en el case ie Mufioz, sino ~ara e~tener e.anancia ~olíti

ce, esta~leciente con ese, además un nexe de interés con el m~ 

<iio cen el cua.l se vinculP. Por llltüae, queia el cas•, t¡;unbiéit 

R~unisnte, 'e las columnas aeckRB ,$r em~lepies ie l0s ~eri'i~ 

ces e ~er celalllor9iores R les que les ~eri6~icos ~n~9no Algu -

nss ele estas c~lumnas ests.rlin tenienie una influencia extrator

GI.in!iirla ctue se reflej1:1 en tUvers•s l\ecl.aee".l9 

H0y, no lejos de este c~ment~rie, el m9neje de 1~ inf~rm~ 

ci~n ne hs camDiaio. 

¿C8ne ,ueie ocurrir este? ¿D6nde está 1~ éticn periodíst~ 

en? 

I•~"<B Cii&nefi:Í¡¡¡s !>éTi0fl.ístical'> 11e cuentan crm recursos ¡~~r® ~ 

~ios ni ~~r® ~u~lic~r sus di~ri~s ~0r inici~tiVQ ~re~i~ ni ~~ 

ra remunE\r¡¡¡r s sus tr~ilaj:.•h•res. De ahí qua :mucl!i.~s werüHLfstas 

n• cen•zcan la 'tica ,r~fesional Ae eate ~fici•. 

Ante este c~arencin, el Est&llht SUJllflll imlliscuirse )!I<Jrta )ll!ilrt!_' 
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cipar em ie~eckos que ae eram ie su C@a~eteacia. Eapez' per 

su.iaistrar, cea participaci'a mayoritaria, una fuerte c~at1 

iai de ~apel a trav&s de la Productora e Iupertadora ie Pa~el 

S.A. (PIPSA). Y acam& por aiquirir el ~eri,dice El Nacieaal, 

'rgaae oficial iel gomierme aexicaae. O~er' taami&a u.a age~ 

cia ie aeticias, Netiaex, que surte iaferaaci&a a cierto ad

aere ie peri,iicos y estacieaes de radie 7 telewisi&a. 

Otro kecke iapert9ate ea el mameje de la iafermaci&a ea 

el ea,lee ie las leyes mexicaaa.s selBre la .,remes. que, auaque 

auckas de ellas est&a vigemtes, mo se cuaplea; e oiea, se 

aplica~t s&le eSJ.IIor&i"icaaeat«t a ceaveaieacia ie les btteresa

ios. 

"El profesor Luis Castafíe revis& la juris}llruieacia de la 

Suprema Corte ie Justicia relativa a la legislnci&m ie la ~~e• 

S&r., y s&le k:all' cases fechados emtre 1919 y 1953, justa!lleate 

1&~ "peca ea que los aeiies pare el ceatrel gu'llle:rllla.l!ilellltal ie 

la ~remsa eralll directos y ea ecasieaes kasta violeates. No p~ 

rece c~sual que les litigios relativos m la preasa cesare• 

CUQ.d@ el c~•trel se kizo llláS SUtil e innecesarie, ~er la iie~ 

tificaci'• ie la ~remsa coa les fiaes y ,recedimieates guBer -
. 20 

maaeatales". 

No estrima gr~• difere•cia respecto a 1~ raiie y 1~ tel~ 

viai&a. 

El Est~ie participa elil estos Medies de dos modos: a tra -

w~s de sus }llrepies Ctillllales 7 l4111!!HlOaercial.es •tergraies }!9e&r ce~ 

cee:l4fía. 
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E• térrni11l4:1S ge•erales, los can~les estB-to.les trat?Ja ie 

trta.nsui tir ~regrliiluas de car~cter secig.l y cultural lile tras

cel'l.dencia para la ,oblaci'•• ~ere •• ebst9nte su objetive, 

est6n im~regl'l.aies de la ideelogía que suRtel'l.t~ sus ~re~ie 

taries. 

21 
Los canales CGJl!ercialee, el'l.cu~to que so• eter~allles 

~er ce!llcesi'• se~t"libres 11 ie l'roliucir y transuitir cualquier 

ti11e de ~regral!U\.S siem~re y culil)ll.cie ne rebase• las reglas •.!. 

rales in11uestas ea el ,aís. 

No ••stante su fuaci'• lucrgtiva, estos canales comer

ciales juega• un lDa"el ~elítico illl1110rtante ~flrra ln l:laci'• S,! 

bre toie 11erque éstes kan llegaio a actuar de manera al'l.aloga 

a los intereses iel Estade. 

La etapa que !IU;~rca la Ullli'• emtre televisi'• estatal y 

ceuercial es sin muda 1978, JUes es cua~tie se estreca9J~t les 

lmzos 1111.as fuertes emtre eu•as ins·ti tuciemes. 

"P;.;l!ticG!me:nte, 1978 t¡!.m"bién fue un añe es}llléndiie Jlara 

la tev' ce•ercial. Si a fines de 1977 el Presiieate de la R~ 

~l~JüicB. le h~-¡,:{a_ c@nOeiide la única entrevista exclusiviii. a 

ua llll.elllie electr,•ico, la buena relaci'n emtre Televisa y el 

ge•iern• feder11l se referz4: de Vllris.s IIII.GUteras. L&~. F,ira }llreá! 

dencial a la Uni'• Sevi~tica y Bulgaria fue difundida exclu-

sivaaente }liara el avswpulie, que ya en la visita a EsJ~sña, 

el af10 antel"aslilel.e, kaltía actuaie CC~l!lle caltez:;~. !le los IIII.EH.Uos, 

imcluHI.as las de¡IH!indeDcias gu•ernalil.eRtales ••• 

21 Televisa 1111.ane~a tedes les canp,les C®llll.eroialea elll. M~xic&, 
D.F. y h~ llegaQe a c••vertirse en u• gr~• c•Msercie. 

e-:·· _ ....... 



"El }lresidemte L'}lez Pertille asisti& a wua eo•iia q\te 

Televisa le •freci' elll sus iastala.ci GlllEH3. 1111! Ali!llll"ro• ate 

el Ejecutivo les illltelectuales ie la emJ~resa: el 11repie Emi

lio Ascárraga Milme, calllesa iel celllserci•, Jacellle Zalllluieus

k;r, Ratil Velasce, Rctlllerte GeSaez Belaftes ...... 
22 

La victoria primci}lal ie Televisa tuve lugar em el coal 

13, :ra que preiucteres y •tras pers41111la.s ba}le-rtsmtes ea la el§! 

••raoilm ie programas }tasar•• a feraar ,arte iel ca•al gulller

mruae•tal. 

Ce• ple•e apoye pol!tice, el muevo equip• •••t& ~ Beti

ciario al estile Televisa. As!, el eaBel 13 se C4111111Virti& e• 

Ulll1a •ale. copia. ie esta e•presa pri vaia. 

Ea cemtr~~artiia, el Estaie tuve taallli~a gamaacias, pues 

a }lartir ie ese aomemte su ~resemcia ao a&lo se •amifest& 

cemata1111te•eate ea leP- CQllllales estatS~lea, siao taJIIllDi~liA ea lee 

c·eaerciales, selllre teie éll lee metici&~.riea, iaport&>.llltee Jl&ara 

aaateaer infmraaia a la pellllaci'•· Ea 12 raiie se =a~fest' 

Ulll JIT&cese se•ejallte. 

1978 fue t~8iéliA Ulll1 año lil•lític~•eate imp•rtamte para la 

raiie e• M'xice aelllre teie per le JllellciGlllade aaterieraeate y 

Ifi&rque a filiH~s Gle .~ht!'! se c•acluytl el Jllrecese per el cusl tres 
23 e•iser~.s Colllaerci~'' -Z'!rOlll e•trel!:alias al ce~ttrel de R~. ; .L.~it 

XEB, uma de l~s est~ciemes ie •ayer tr~iici4a ea Méxic•, la 

XEMP y XERPM, que fue el eri«e• ie Radie PregraliAas de M~xice. 

22 I'IDíiea., P• 85 

23 Raii•, Televisi&m y Ciael!lQtegraf!a ea la i»stituci&m que re!! 
: liza l•s ~regr~mas eficieles. 
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ita EóltwPci&P. :rúlllicg, :H'lquiri/5 0n ~Rte -perifldf} el eRtFt tu I;4J1 

jur{iico que k&sta entencoA n~ dis-~nfp. 

A nDrtir de ln ~dquisiciAn de estas emis&rns y c~n l~ 

relilfir,n,~;~ch~n de Re-lio E<il.ucoci.,n, el Est:üi~J viene s ju:;;tifi 

cor su •resencia en este medi~ t~n ~&deres$. 

J,¡;¡s emis•r9s cC~merci;;¡les vienen a f~rtr.~lecer le. prese!! 

ci~ iel Esta~• a través ie los mensajes ~r0~P~~ndísticos, 

notici~rios y ~re~ra•as es~eciRles transmitides diari~mente. 

197~ termin6 cen unR referencia a 1&. tfllevisi6n y "' la 

rRdie -,~J~líticG>. que vino lil al9rir ;¡¡ún •as el Ct?lilJIIG de est~~~t re 

laei&n. Se ere;;. la Ley cie Orgrmiia.ciones l"díticf!s y Pr0ce-

ses Elect&r~lee. 

Eatn le;r p9rti6 fiel supuest(t de que en lP "•h'!J:H1Cl'$1Cia" 

iM]Ilera. elnrftm.ente ln pcci<!Ín del ~~u~bJ.0 cr»Jr,o unida« soj¡}rc la 

"1,~ rf!f'll>nH;.. -¡t~tlítie~ roret.en<.lié l~tr:r~r una "J1Wl'tici¡;¡,¡ci4n 

~aliticQ ro@l qu~ su,uaiera lR concurrenci~ ic na~~s, rru••~ 

!l individues {II!'E;<lliz"ios en ¡Hn:·tii.\~B ¡Hl<lÍtictHJ. 

"Pn·~ ok>tene.r dicke raartici-¡;¡~cifSn 9 el r,t~})i<n·n~ y l!l>S Jt!:.X' 

-tidcf' pdítiNiiS tuvier®n que esthml:;:¡r una culturm F}~lítictl, 

ii.tH?tnef,'ir ::-ur illlll!l 111rt~nci a )"~.ra el des tin* n~ci 11n:i!l ~.~ 1~ «eci

Bi'n ,~lítica, crerr c®ncienciP de ]® que ella implicvhPt e~~ 

lz.::~tier-r.n la intli:fe:rencie y lill!ll<"tÍ9 que Cllneider;:.bPn P!1<ll1!tic!ilf1 

r;: ,, ... • .. • 



y tratsrellll lile le,;rar que la secieliai civil se colitvirtiera e:M 

secieiai ~elítica". 

U tuta pal:;¡lPra, "la refersa -pel:ítica. elDlig' 81 iesterrar 

amusos y ca•miar uses, aspir6 a traMsferaar la ~•lítica ralii 

calll!le~ate; villle a elilsalilCllD.r l¡¡ CGJDB cili9.i ie acci&~a tralllsfena!. 

iera J!l®r la vía J!IGl:Ítica; ampli& la ~srtiCi]!laCi'• y liie la 

pesimilidai ie que las iifere•tes iieelegías pudier~ estar 

represelttaias elt la C~Rara ie Diputaies iel Ce•crese lile la 

U•i'•' elt las C~llllaras ie Diputaies Leca1ea y e• les Ayuata 

Rie•tes". 24 

CeltferRe al art!cule priRere, esta ley vi•• a garaltti

zar el ejercioie de les iereclus J!lelítices él.e les ciucil.e.él.altes, 

la or~alrlzaci,~a, fu.cieJu~s y prerrogativas ie ]lartidets y aS!, 

cincielllles políticas •mciellllales y a re~ular ls ,re]larnci&•, d~ 

sarrellct 7 vigilsllllcia. 4ie les Jllreceses eleoter¡¡¡les eriillllaries 

y extraordinarios que se celemralt para elegir a los i•teF,ra~ 

tes ie los poderes ejecutivo 7 legislativo. 

De ncuerie con el título -prillllere, oa~ítulo 1, artículos 

2,3,4,5,6,8 y 10 de esta ley; las autoridades coa,etemtee y 

les org~isaos ~oliticos elect•rales temir&• a su carge ve ~ 

lar 1ur el lilire ieaarrell• ie l&~s e&rganizr¡¡.ciemes ,elíticRii'l, 

~RrP.mtizar la efectiviiai iel sufr~~ie, la autemticidai e i~ 

~arcinliiai ie las eleccieltes en les t4r.imes ie esta ley. 

De acuerte e•• ~ste~ el J~~eder le~islativo se te,esita e• 

el Congreso Ge!llerRl que será dividide en i®s cáaaras, ie DiJ!IS 

t~ies y Se•aieres. 
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La Cáaarlil. de Di:putaios estar~ il'ltegrr.da "!i'Or 300 El.i'l'ut!!. 

eles electes según el :¡¡rilllCi!'i• de vetaci'• aayeritPria rel~ 

tiva, aediante el sistema de distimtes electerales uninoMi

males y hastn 100 di]llutsdes que ser:ln electos se~ el pri!; 

cipio de re~reseataciea preporcioaal, aedi~ate sistemas de 

listas regionales, votados ea circu.scripcioaes pluriaoai!a 

les. 

La C6mara de Seaaderes se cempoair¡ ie des miea•ros por 

cada Estaie y des por el Distrite Federal, electos :per ve!a 

ci&a mayoritaria rela~iva en sus res~ectivas eatidaies. 

Ea cuaate al ejercicio del ~eder ejecutivo, se de)llesit~ 

rá en u. s'l• i:radi vidu61 que se deno•i:Bua. Preside~ate ele los 

Estai~s Unidos Mexicanos, electe ,er votaci&n llleyeritaria r~ 

l51.tiva el:ll. telil.a la repúlillien. 

Las eleccifuaes 0rii~ta.rias se cele•ra.r~llll catil.s. tres aftos 

~ara di~utaios federales y cama seis afies ~ara senalil.eres y 

:presielente ie lat relfiÚ.lica el 11riaer d~J>I'Iingo ie julio del Rño 

que cerrespenlil.a. 

En daiv case que se d.eclare nula uma elecci&R, según les 

~ri~cipios lil.e mayoría rel~tiva o de representaci'n ~re~orci~ 

nsl, la extrae~ró!.i»llrll'ia que cele'br¡¡¡ se sujeta ¡; las dis,esic;Le~ 

nes «e estatales a les que C®ntengan la cenvecateria que ex

piie el C•ngrese lil.e la Uni'n a la Cánara Relativa. 

La Ce•isi'n Federal Electoral ser& quien c~nferge la f~ 

cka. sefi&Jlaia e!l11 la ce•vecrntoria parlil lG> celelilraci6n lile elec

cioliH!S e:xtrrH>rtUJte.rias y estallllecert\i los ]tl9.ZOs fijsdes en .2_s 



ta ley a l~J.s di:ferel!!t&s etaJ.'aS del }trecese electerol. 

Las 19nses }llrinci}i:ales de esta ley las EnaccnJ.tr:;uus est!! 

lllleciili!B en les siguientes aplil.rtalios: 

- De los ;eartides }D&l:!tic•s nacionales; 

Dereches y ••ligacieaes de les partidos ~•líticos; 

Prerrogativas cite l€!s ]uartilies JIIOl!tices; 

Asoeiacioaes ••líticas; 

De la.s fueates y ••ligacieaes y el ,rect~Hi.imieato ie 

censtituci'n y registre. 

De les anteriores, s&le desarrollar~ las ~rerro~ativas 

ie les ~erticil.os Jll~líticos, ra que ~atas esclarecen les ~ri~ 

cipios ~'sices que ya al!!tes veaíaaes iesglesa:ade coa resJIIe~ 

te a les Medies de ceaunicaci&n. 

Les partidos pel!tices tendrá:a las siguientes prerreg~ 

ti V:;tSS 

Tener ~.ccese en f~naa. l!leraanents a lm raG.ie y la te

l~visib.; 

Disponer ae les Medios 9decund0S ,ara sus tareas edit• 

riales¡ 

- Centar e» fcn'Ma equi t~;~tiva lilur~rn:te l0s JllriHleses ele.2_ 

ternles ce.a un •:hliMill ie elellilel'it®s ')!l~rtra sus ;~.cti vid!! 

di.es~ !H~Cf,tl!!in~d~a a llil. ~btel!l.cil!ilflll del aufr:a¿:¡:iif) p®]iUlar; 

G~H~a.r dl!l exacc:i.&.lll. de ili!IJ~Uestes y lierec.k®s y 

- Disfrutar de franquicias ,est~les y telegr4ficae que 

sean necesarias ]liara el cuM,limiente de sus funcie -

nes. 



Radio y televisi'n 

• Para el use JDermanente que los ]llartidos •olític"s lla.

ga:n de l:¡¡ radio y la televisUín, la Comisi&n Feieral Electo

ral serlt &rga•• de ct~~ordinaci&n y ls. Ceaisi.Sn Radiedifuse.tra 

de Preducci&:n T~cnica; 

• Del tiem,s que ~er ley le corres]ll®Bde al Estaie en l~s 

canales ra~ief6nicos, les partidos ]ll&l!tices dis,ondrá:n de 

U»a ]llarte de iiclle tiem]lle en feraa equitativa y aensual en 

los t~rmines de las normas que al efecto se dicten; 

• Les tiempos destiB~dos a los parti~es ]ll&lítices te•

irh prefere.l!lcia ea la progr~:~me.ci'• que del tiem111• estatal 

feraula lm Secretaría de Ge~ernaci'• en la radiodifusi4n C! 
•ercial, oficial y cultural; 

• La duraci&n de las transmisiones ee irR increaent:;¡n

ie en ,erieaas electerales; 

• Las transaisi@nes serán sie•pre ie ce•ertura naci®nal, 

en periedes elacterales temir'- aiem's lms meialiiRies que 

se centea~aa ea el ariena•iente respective; 

• La. Ce•isi'n Re.iieiifusera tenir41 a su carl!{e aspectes 

téclll.ices íle la realizRcil• ie les pr0f"r.?Jl!l.aB de r"'ii• y tele

visilm y ie las aperturas ie los tiempes cerrespendientes; 



graM~ de u. sele ~artide e ce• les prograMas de varios e de 

todos les partiies; 

• Caia partiie ieteraiB9r~ lil&reMente el ceAtee de las 

transmisieBes que cerres~eaiaa ~1 use ie su tiem,e, las cu~ 

les ~eirá& ser ie ti,e: i~for.ative, es,arcimieBte, ie an~

lisil!l eCHIIB,Mice, lll•lítice, ne.cienal • cul tur~al, ie difusi6• 

ie tesis, lllriacipies y iectrinas. Les ~artiies ,el!tices lB! 

ir~ ceMl&illlar en sus ,regraaas les ti,es Mencienaies; 

• Las traasMisieaes ieBerQ. apegarse a las iispesicie

aes celllstitucielllales y legales seDre la Materia. 

Pul&licacicnaes 

• Para la edici&l'l ie lllul&licacieaes aeMsuales y trimes

trales a que se refiere la fracci1b. V iel ar·t!cule 42 ie 

esta ley, a les partiies pelítices se les lllr•lll•rcienar'• 

l€111!1 recurses batis]!telllsalDles, tales CC!Ili!O llla:Pel, iml!lresl6.a, 

iiatril&uci&lll y los meiiee para maateaer este cuerpe ie re 

iacteres conferme a las nenass relativas; 

• Les partiies pel!ticea ptir'n utilisar es,acie ea la 

1i1Ul&licaci&l'l que ecfl.i te la C••isUa Fe«e:ral Electeral en el 

que inserta.r~a ~rt:ículos, ensnyos y cualquier 111tr• JUl.terial 

relative a su il'lter's~ 

• La ~ul:llic:>J.ci4lll a 1¡;¡ que se refiere el iacise an:ter.:t.*r 

teacirá el car,o·i;eí' ie llleri•ciiat, tiraje y el nd•er111 ie ~!. 

~inas que ietermina la Cewisi6n Feieral Electoral. 



• Una vez efectuaio el registre ole caniiolates, caola uae 

ole les pRrtiieS COllltar& CeR ua nÚMero RÍllli~e ie CarteleS Y 

felletes ~ara que el electeraie tenga ln inforaaci&n Básica 

seBre las ,ersenaa ~estulaias. El cartel centenar& la ieae

lllineci'n, emlltlellla, eeler e celeres, le•ua y ne•lire iel conii

iata. El fellete iRrá a cen•cer sus iates litilitliegráfices y 

el iiearie que sestieme; 

• En caia iistrite electoral, la Celllisi'n Feieral Elec

teral reserv!ilr& es}lla.ciee ]!ara celecar leastiieres elll les que 

se fijarám cenjuntaaente les @arteles ole les ]lartiies pelí

tices; 

• Les partides }llelítices tenir4n a su dis~esici6n un 1! 

elil.l 11ara celelerar reunie:lles JBÚltlicas tendientes a «>Bte•er la 

acilll.esi'• Jitl'b]Dular, en las calitecers.s ole los tistri tea elector!. 

les wUl!lililllll.insles; 

• L•s cnRcli.i:t>.tfiHl serh &~uxilift4ill!ls en lms reslizacit~nes 

en sus recorrilios electernles; 

La ~r•~Rg~nia ~• ~~@r! fijsrse en l•s llll.0n~ent~s, ei! 

ficios ~ÚBlic•s o celeniRles, en los locrnles ,articulares, 

s4le ~oir' hacerse c•n la auterizQcijn le quien }DUele eter -

• Cala ~artile ielter& cui&Qr que su ~r~~~Rgania ne ••li

fique el ~Aisaje ® les elementes que fer.an el oonto~e nat~ 

rlill y 
•• 1 



e El 11resu¡meste ie ls. C411lll.isH~n Feier~rtl Electorpl est;~lü~ 

cer& las ]tflrtiilils pflecu$'.das p~rs. cultrir l~ts gast0s que se 6\ri

ginan en el Clllll.]!llimiento de l11.S cliBJIIOSicieneeo anteriores. 

lBJ~~Uest~s y iereckos 

Los partidos pelÍtic•s n~ caus~?r~n les illlJ.OUestes y ttere~ 

e~•~ si~ientes: 

• Del tialtre en les contrgtes de ~rrend~aiento, coaJ.8ra

ve~tta, ionsci&ll y ex,eiici'• de cepi&.s; 

• Lee rel&~.cienRiios con las rifv.s y sorteos que celeltran 

:¡arevia autorizRci&n leg¡¡l c•a las ferias, fes ti vill¡ules 1 

otros eventos que ten~~; 

• Sellre la. renta. en l&~B utiliatades gr~nvrallles l'r•venien

tes ele les immuelolflS &Hil.quirid'llli! J~~Or cem)!lra-ve:ata e ie:at~tnci&:a, 

JUirta el ejercicio ie sus funcienes es,ec!fice.s; 

• Por la ventP. ie intereses im~rest~m que editen, relaci! 

n¡;¡ia CillA lfl difusi!\S:a Ele sus }llrinci,ios, JOr<>!!:rt=anas, estatutos, 

I!lt'G}IIa~nncia y JO®r el use Ele equiliiiiS y med.iG~s audiovisu~les, as:! 

come tamDi~n los derecht~s por c~rtificaei'n y por expeiici~n 

IÍI.e CIIIJI!ÍiilSo 
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A) C!\R~C'J:EIUS'J:IC.4S GgNEH.~I.ES DEL C/IRTEL 

1) Definici6n 

De acuerdo con los interesados en definir el cr.>rtel, ~ste 

es "una lls.mada de atenci6n", "un grito en la pared" y "un pu

ñetr:~z6 en el ojo". 

Sin embRrgo, considero que la concepci'n sobre el cartel 

va más a~l6, es algo m~s que eso. 

Empecemos por decir que el cartel pertenece al campo de 

la conmnicaci6n gdífica visual y de ls. JiUblicida.d y de acuer

d~ con esto podemos !'lfirrn.P.r entonces que es un medio tanto de 

informAción como de 'Persu1;1si6n. Está pensado pnra que euf3 fun 

ciones sean eficnces y directas y -rnra que su mensAje Sf'R tr.!lns 

mitido a la mente del perceptor en un lra-pso no mnyor de 10 

segundos. 

Pt'lr9. provom:¡r una reacci6n, su contenido, eminentemente 

e-:r~fico, deber~ ser llamativo ~ comprensible, a fin de fijnr 

el r~cuerdo y provocar lfl ~cci6n. en favor de la idP.a, el pro

ducto o servicio que est~ nnm1cied®. 

U respecto tlb:rah~m .1\. Moles nos comen·ta: 

El c~rt!ü dcb-:;r.~ concebirEH~ como " unn ímR["en p-ennralme~ 

~e coloreada, portndora, las mPfl de lns vecefl, de un illlico te 

ma, y f'CO:np2Cí~0A de un ·t;ex-Go lev:~.:!.!: que excPde rara vez lns 

20 p!.'llf!br:;¡s, y esg·rime un 6.nico vrr::umento. E:o tá hecho pPra ser 
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y 

peg~do y expuesto r ln vista del trpnseúnte"1 

El c8rtel fij~rá el recuerdo, pgra lograr la ~oci6n, n 

trnv~s de un lenguaja sencillo que a pe!'lar de requerir de 

1~ t~cnica., puede ser comprend.ido por las mayoríns. roratte 

el CHrtel es ante todo un medio de mesas y nar~a las masas, 

De acuerdo cey,n le anterior, J. Barnicoat afirma que 

"el arte del pueblo y el arte para el puebl0 "!lueden consti

tuir dos áre:iii.S distintas de expresi6n. El cartel es el me -

dio de transmisión de ambos tipos de mensajeP gráficos, cu~ 

les quiera sean sus pretensiones como arte, debe hablar el 
2 

pueblo" • 

2) Descripci6n físic~ del cnrtel 

El cartel como !:le dio o velúculo publici t:ario est~ in

cluido dentro del e:rup0 de pubJ.icided externrc. 

La -publicid~ad externa "es ~c¡uella representpci6n gr~f!_ 

o texto publicitario que se presenta en soportes situados 

en las fnchp,d.gs, medinciones, cerromientos, -poste!", f;;~.roler1, 

colurun~s, etc., de los centros urb:>nos o en el campo; en el 

interior o exterior de vehíctüos pÚblicos, en zon:;¡s de utili 

Zl?CiÓn [!enerr.~l de es-taCiOUefl de ferl'OC::Ol:'d.l, OPtrcpoli t::>Dfl r 

emprcs~s ele trMwport;e, aeronuertos, puentof;, ~THH'C~;~mientos, 

C8mpos de fútbc•l ~ etc.~ etc."~ 

l !lbrroh::>m A. Moles, r,• affiche d:ons lB societé urbgine, p. 15. 
2 J. Darnicoet, Los cafteles, su historia y len~uej!, ~· 256. 
3 José !Yla. Parrnm6n, ,1\s:Í se pinta un cartel, p. 72 
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l "d •t; • ldl tl b]""t · 4 
TJR mee~ a. ~n-·ern!i'c~onf.L e. car e. pu -~e~ nr:t.o es 

de 70 X 100 cm. Es corriente t~mbi~n el de media {i.oja, un 

CU!?rto y un oct;Rvo de hoja. Las carteleras suelen medir 3 

X 4 metros. 

El cartel de medida comdn 70 X 100 cm. se fija regu

larmente en paredes o muros reservados parn tal fin. 5 Lo 

corriente es que se peguen uno al lado del otro hast& do

ce o más veces, logrando así una llamada de atenci6n. Se 

puede presentar tarubi~n en columnas o vallas construidas 

a prop6site. 

Las vallas situadas en carreteras, la mayor de las 

veces de medidt;~S convencionales, son pintada.s a mano por 

pintores industriales que parten de un boceto a pequeB~ 

escala. 

Los carteles m~s pequeños, de 35 X 50 cm., y ru&.s adn, 

los de 25 X 35 son usados preferentemente en interiores 

de tiendas y comercios entre vidrios y escaparp,tes. ·Este 

tipo de carteles son denominados ttambi~n como "pubJ.icided 

en el punto de ventn". 

4 Sea político o comcrcigl. 
5 Por ejemplo, se escojen lugares comunes do concentrnci6n 

de e-ran eudiencit:-, como son J.ps Cf<!lles y v:!a.s de comuni
caci6n m's frecuentes entre las cua~es podríamos cit~r: 
la glorie·ca de Insurgentes, Hidalgo, Tacuba, Toreo, etc. 
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Salve raras exce~cienee, el sistema ie im~resién más util~ 

zaio ~ara la edici&n de carteles es 1&~ lttograf{&~~ en su derivS~

ciln lito-offset. La im~resién en lite-offset ~ermita utili~ar 

~a~elee de calidai staniart (sin necesiiai de lle~ar a un extr! 

mo como el ceuca,, }IIOr ejemple), logranio im~résione~ perfectas 

' 1 

"En el vocia'IDW.iarii b las artes grlficás el núm~f¡ le c•l!.. 

res a rejretuci~ se t~aiuce. jér el n~ére ~e tintas. Tenienao 

en cuanta qu~ lias tintu ia :Í.!Íitprenta son 'trasparen:Í:H!Isi es f!icil 

iaag:Í.nar que su~eryeli:l.i!lnh, ~-r. ej~•:plci; &os tintas, am9.rille y 

ezul, se o'!Dtendr~n tres colores. tos ios aeneienaies y el ver -

.. " ' .... e • 

El cartel puede ser iajreso en tintas ~lP.na.s e en tinta.s 

iegraiaias. Se iice que es en tinta ~lana cuando res,onie a la 

Hl.ea i.e les colores pldes, i.e tene unif.fn'lllle, ne ie11:raiai.e. 

La su~er~osici6n ie ies tintas ~lanas ~reperciona un ter

cer celor ,laAe. Pere cuaaie ia super~esiciéa tiene ioe tintas 

iegraiaiae, el resu1taie es igual a un éoler en una ~ama ie t• 

n~s Vtiiria.i•s .. 

As! per ej~a,le, si cea~in~es y aezclamos cuatr• tintas 

i.egrai.aias- a•arille; aagenta, azul cyan y negr•- e~tenire·= 

••s teies les celores ie la naturalezae 
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B) TIPOS DE CAR'rEL 

La. ela.borncühl de un cartel depende de una. si tueci6n y 

de un medie social espec!ficos; en este sentide podrÍRmos 

afirmar entonces que la naturalezn de una sociedad determi

nada. interviene directe..mente en el precese de crenci6n del 

cartel. 

l) Cartel comercial 

De acuerdo con Franfoise Enel, el CRrtel comercial es 

aquel medio que tiene per fin acelerar el ~rocese socioec~ 

n6mico de la venta. Empuja al consumidor potenciS>l 9. la 

C01ll:¡1ra de un bien o servicio con la. promesa de unta mejorlil 

en sus condiciones de vida. 

El cartel comercial no se limita a informar de la exis 

tencia de tal o cual producto, sino que intenta modific~r su 

comport~miente de compra y promueve algunas actitudes ment~ 

les ligadas n factores psicolÓgicas, como son el desee de 

seguridad, conformismo, prestigi• y costumbres ez1 general. 

Su proyecte de ~:wci6n de este medi9 consiste en desal®

jar le. re¡;.lidRd gracüta a procedi:wient®s gr¡$ficos y retóri 

cos, p~ra sustituirla por una J~Seudorealidad l'lrofund:;¡m.ente 

ilnpregnada de contenidos míticos y de "fragmentos de ideol! 

gÍ9.", que van a despert:;t:r en el percelttor una reacci6n, ID! 

re nC~~ cuRlquier reaccién, sino el deséo de ectuar y hacer 

de u'na menara determinadra. 
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Parlil ello, "se envuelve al objete de un CRplilrBz6n de e!!_ 

suefio para h¡;¡cerlo seductor. Se trata. finalmente de unP- for.,m¡a 

de mistific~ci6n; se le prestan funciones casi m6gicas, que 

no siempre podr~ cumplir". 7 

En general, sus medios de acci6n son simples pero efic~ 

ces. Estos c~rteles est&n compuestos de una imagen de color 

y un texto muy breve. 

2) Cartel decorativo 

Este tipo de ce.rtel es de carácter comerci1.1.l. El pro"~té

eito de su elabormci'n es el de venderse por sí sole. Por 

esta rli!zón, no es informetive, sino contempla.tivo. 

Su funci6n es la de producir una sensacicSn de a.grade al 

que lo contempla .• 

Un ejemplo de este tipo de cartel es la imagen del Che 

Guevara y de Ho Chi Min y muchos otros, su lenguaje simb6li

co surgi6 en ln epoca de los hippies y yipis, que expresan 

el amll>r Ft la. m~turrueza o r;¡l ser humane. 

3) Cartel cultural 

El cartel cultural est& oriimta.d® h&~Ci&l acti-tudes in te -

lectuales y. a.rtistic:;¡s. Por este moti V® algunos le identifican 

como CQrtel artístico o de micr•-medie. 
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Se denomina así porque estti dirigido a aficiona.dos a la 

mdsica, la lectura, el teatr~, investigaci6n,etc. 

En este medi0, s. diferencia del cartel comercial, no n!!. 

cesita de una sobresignificaci6• debido a que su cente:mide 

se dirige a un pdblice dotade de una cierta cultura artísti

c•,del que h~y que esperar comprenda el mensaje que se le 

quiera transmitir. 

Aquí no se pretende crear un medie de frustaci'n en el 

individue :¡:u.:t.rm despu~s indicárie el opino para ponerle fi:m. 

Tampoce se erige un modele cen el que el individuo debe cem

Jararse, porque ese hombre ya está heche. La mayor de ilil.S V,! 

ces~ lo que se pretende con este medie es dar a cenecer ace~ 

tecimientos o heches culturales como son les conciertos, las 

exposiciones ó los cengresos. 

Tampoco sirven le. mnyoría de las t~cnices de ~ersuasi6n 

em13lelitdas :por el lilrtis'ta cre~.dor del C!!rtel com.ercilil.l. El C!!_r 

tel cul tur!itl no parte de lm realid¡¡d p;tra m:mipul:arl101 y sobr!_ 

cargarla de elementes míticos con el fin de realZiilr las inte~ 

cienes del publicista, en la medida en que "todo arte es una 

tr~ducci6n de ls realidlild~ 

"El certel artís-tico, sin embargo, es el único hech~ cu! 

tur~l que no exige del usu:;~rie esfuerz;¡; ni 'Prop6sito alguno, 

y elle por la sencilla rsz6n de que fgrma plilrte integr~te de 

nuestra vidlil difrlria". 8 

8 Josep Renau, FunciÓn socinl del c~rtel, P• 79. 
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4) Cartel político 

El cprtel pol:!tico es aquel medio que tiene nor obje ~o 

llocer que el individuo Adi'JUiera Ul11? ideli! con fines de inte

r~s pdblice o de protecci6n. 

Son C@.rteles de inter~s pdblico cuando lo que se vende 

en ese medio es una doctrin~rt o concepci6n política. Los de 

protecci6n al individuo son aquellos que realizan campafias 

contra· el alcohol, el tP.baquismo, la contaminaci6n, etc. Tja 

relaci6n emisor- perceptor e,st~ dada entre el Estado, ,mrti 

dos políticos, ligas, organismos gubernamentales, etc., y 

la masa. 

Habitualmente estos Ct'rteles sure;en en las pnredes de 

W1a. ciuñRd como consecuencia de lr!Contecimirmtos importan·t;es 

en la vida polítictl de w1 TJaÍs como suelen eer las eleccio-

nes, lg guerra., etc. 

Sue medios de !'1Cci6n son reguJ.¡:¡rmente iguales n los del 

cArtel comerc:i.Rl, sobre todo en cu¡;¡nto ¡:¡ sus t6cnic~as se re 

fiere yn que lo que se pretende en ambas es l)Brsuadir al in~i 

viduo. Sin ernh~rf'o, su funci6n es diferente. El CPrtel de Tl_!:O 

pPgPnda convence y el cArtel comerciAl seduce. 

De aquí que la función del c~rtel político sen obtener 

que int~resPn o convenp-rlll 8 al{'Ún pr<rtido o perAonpje n~1Í -

tico. 

"Por ejempl.o, curmdo se trata de una cr:>mpaña. elect·ornl, 

el cartel es uno de los principAles medios de nronPgRnda, j~ 
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l!,::lrld.o en ella un 1""'}.181 iroportmlt0 lRA im!ígenes qut? {\8nu.nr.i~>n 

Jo nue result? condenRbl!~ en el Ol)Onenete, o que resaltnn las 

PupueRtns excelencins del pro-pio candidato o partido. 

"En este tipo de cartel, 1~ imPgen del cpndidB~o, prim~ 

ral'lente estudi~t'I.R, t:Jma vida apelBndo a lE! simpatÍH del l:f. -

der, y present~ndolo como benef~ctor o protector; eo el c::m

dideto mismo el que hf!.bla a lsts multitudes R tr2.v~s del car

tel. 

"Cuand.o se trata de pRrtidos politicos, el cttrtel es S,! 

turado de fr:;¡ses motivfldorns, conjug~ndolas con los símbolos 

que CPda. pBrtido utiliza; como en el cnso de la hoz y el zr,a,t 

tillo_, por parte de los pf!rtidos comunistss o de 1~ cruz gs

msda en el caso de los pPrtidos nazis, etc~tera. El leneuaje 

del C:?rtel pnsp ASÍ fl formar pprte del lenp:unje clel hombre 

comilll, incitl,ndole 8 vo"tPr en favor". 9 

9 :J"6")".ez Bruno, El CPrtel en el cine y l:1 sociedao, en Signo, 
1980, No. 1, ll• 3. 
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C) HISTORIA DEf, CARTEL 

1) El cprtel en el mundo 

s) Surgimiento y desarrollo del C?.rtel comercial, 

decorativo y cultural 

En re~lided podemos. decir que el c~rtel es un medio de c2 

munic~ci6~ muy joven. 

su historis. es breve y reciente; se inici6 entre los aflos 

de 1860 y 1890, justnmente cuando se instalaron lRs -primeras 

prensas de litografía. 

Es·t;o no quiere decir, sin embprgo, que entes no hRYP hsb!_ 

do un medio que tuviera releci6n con lo que hoy conocemos con 

el nombre de cr;¡rtel; lo hubo, pero C!?.rente de ·t;écnice .• 

Si se quiere partir de esta :premisa, podríamos :;~firm~.r en 

tonces que sus orígenes pueden situarse en la prehistori~, 

con los signos de relieve de los mercaderes mesopot~micos y las 

piedras y p-rpbpdos de los griegos, que sirvieron de soporte a 

los textos oficiales. 

Lo cierto es que el Cf.!rtel como hoy lo conocemos surgi6 

alll:'l por el siglo XIX. Su precursor es Ju1es Cheret, quien rei:,1 

mente empiez~ 9 ~intar carteles nublicit~rios, es decir, im~g~ 

nes llmmati vas pnra ser nrodueide.s y vistas a gr~n dist:;¡ncia. 

Fueron pint¡ad:;~s en colores vi vos, con rchulof' orden¡:¡ dos y, en 

síntesis, inclui~n infomaci6n f~cilmente recordable. 
' 
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Entre EUB obr-~s, son c~lebres sus fi;:.urrs de mujere~ ~le 

e·res, encorsetfldns y con e·r~mdes escotes. Creó en cierto mocla 

·tod.:¡ unp escuels;r y fue seguido despuéfl por muchos cnrtelis"tas. 

A Jules Cheret lo sucede Henri de Toulouse JJ~utrec, quien· 

pinteS su primer c:rtrtel pnra el l·~oulin Rouge en 1891. 

Toulouse Lautrec ca.ptó el arte y l!;l t~cnica del c~rtel, 

aportó en suF- obrti!S una composici6n, una formR y un colorid<r~ 

que hoy todRVÍ9. pueden ser tomados como ejemplos de buenos 

c:r.rteles. 

Su estile es un reflejo muy inteligente del js.ponismo, 

CaptPdO por lOS im~resionist~S y post-impresionist~s. 

Posteriormente R Toulouse J,¡;mtrec, sur{!i6 el modern st~ 

J. e o art nouve¡:m, como fue llPmPdo en Pr¡¡¡ncia. Sus rll~Ximos 

represent:;¡ntes fueron el i tflliFmo V ella y A. Hehenstein, cu

yas composiciones de figura ernn re:i!llll.ente extrnordinari¡;~s. 

Su estilo se carpcterizé por 1~ profusión de detPlles de 

corntivos y de Prubescos. 

Dentro de 1~ l!ne9 post-impresionista y fauvista, cabe 

ci tpr a Capiello como uno de los m~s e-r:mdes de est1:1. et:;~Flf! 

hist6rica del cartel. 

C:a"!'iello es el primer Prtist:a com.erci:al que coHcibe ~1. 

c~rtel de un modo utili t8rio, de acuerdo con los T'rincipios 
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centr~l~ entre SUF' obr&>s m:Ss conocidl'ls est~ el Term6geno. 

A este periodo fEJuvista sucede el cubista. ~p~rece en 

1912 y es invent~do por Picpsso, quien se appsion6 por el 

orden. 

Sin lugar a dudss, el más gr~de de este periode es 

Cassandre, al que se le hn llFJJll.ade "primer escen6grzafo de 

llil crule". 

Su preocupacitSn por el rigor le impulsó e. la ViH'dsld 

plsstica de las form~s y just~ percepci6n por las intens~ 

dades coloreadas. Entre sus obr~s maestras destacA L' Eto~ 

le du Nord. 

Despu~s de esta corriente surgí@ el "grag visu~l". El 

clilrtel se convierte en un esc~ndP.l~P visulü. No se mire, se 

ve. 

A nertir de este momento se dan VPrios Cl'lmbios impor

tantes J<lRra el cr.rtel. Surge la fotogr::~f{a. 

Les primer~e im,genes fotogr,ficas aplicad@s al cartel 

Rpnrecen hPCilil 1913; lill mismo tiem"!'e, los primeros CRrteles 

de prop~gpnd:¡¡ surgen con :?Spectos socüdes e ide~s pol!ti -

tic~s. 

Un:¡¡ 6poc:;r imnort:;mte en llil. historia del cnr·tel fue el 

surrealismo, represent:;¡do por el ingl~s Lewitt. 

Posteriormente, como UDR reRcción ~1 estilo fotogr6fico 
' de los suizos, suree el cartel cómic&. El m~s fsmosg de este 
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-periodo fue J,eupin, quien ~adopt@ lB f6rmulp c6miClilp IÜ igual 

que los ingleses Eckerley y Searle. El fr~rtnc~s SevignRC tf!!! 

bi~n logrm po-pulsridad por sus ideas ins6lit¡:¡s y coloridos 

estrindentes. 

Hacia l~a d~cRda de los 60, la. fotografía invrade todos 

loa cgmpos de 1~ ,ublicidad porque se piensa que es más reRl 

y persuasiva que el dibujo. 

En Italia, Piatti rememora los colores y contornos su!_ 

rre.yades JeCr el fauvista, mientras en Polonia. el imeginative 

Jan Lenica y en Am~rica el renovador Wilten Gloser crean un 

nuevo estilo de ilustrmcicSn actus.l cen reme:raisenciras, ¡;¡l l'lr!n 

cipio del modern style con un estilo ~rel'io, des~u~s, nueve, 

mss extra.fíe, m:5s brill~nte todavía, a:poyado mhora en los c&l§! 

ges del po~ art, en ln ingenuidad y fidelidad gráfica del ce-

mi c. 

Hacif! 1967, en Ingl~aterra, surge el póster {o C!i'r:lrel de 

corativ•) sin ningÚn fin comercial. 

Y npce como una forma de ~rotesta, de inde~ende~Ci9 y r~ 

chr.1ZO a ci1nones y f6:n;;ulw.s preest¡¡¡blecid~s l'atst;~ entonces. 

!,os :;¡dolecentes de todo el ll!Und$ utiliz:-~ron el nÓster 'P.!; 

r¡a colgarlo en sus hll!bi t~ciones, cubriendo lr;~.s peredas con r! 

producciones antiguas, !dolos y héroes, e ide~s socio-políti-

c~s. 

Y :así se hicieron en 1'6sters l¡:¡s reproducciones de Toul,!?.U 

se-L:autrec con el JWoulin Rouge y el Ctm C:;~n, la fotografía :;¡pli 

· c:;:¡'cln n tansño c:.1rtel del guerrillera de la Revoluci6n cubSJ.ns 
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"Che Guev;\r~", John F. Kermedy, 1~ foto de un f.lr·tist!'l f:;>moso 

de los ~flos 30 o un:¡¡_ i1wgr:m a. f:;¡vor de lm integr~ci6n social 

e; l!i! ]&8Zo 

En su gr~n n~yoría, el p6ster estab!il inspirado en el m~ 

dern style con mezclas gr:Hic~s hindúes y orna1nentnciones de 

los años 20. 

b) Surgimiento y desarrollo del c:artel p<!>l:Ític• 

La historia del cartel pol!tico, al igual que llil del ca!: 

tel comercial, cultural y decorativo es muy reciente, puesto 

que éste surge un poco después. 

Su historia la podemos dividir en dos fases imnortantes: 

la primera, comprendida entre 1870 y 1919; 1~ segunde, a par

tir de 1919 h~sta nuestros dÍas. 

En la primera fase, la publicidad bélica se enfoc6 en 

los mismos términos que lrn publicida1 comercial. En le segun

da, aparece el cartel políticw propi~mente dicho. 

Su :¡-perici6n tuvo lugnr en llit Uni6n Soviétic~ y nr;~ció no 

pBra negr;¡r los VPlores de la ex:oerienciR técnicn y psicot&cn!_ 

ca del c.li!rtel comerci:al, sino para complement:;¡r la ys existe!!, 

te. 

El Cf'rtel politico ap?rece como consecuenci!l de un hffho 

social muy importante, lA qevoluci6n Rusa. Este pcontecimiento 

no solamente tr:;~jo l.s renovnción de V?lores expresivos del r.1r

te, sino del mundo político entero. 
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El c~rtel polítice e1e la. URSS n!iiCe com~ un~;~ necesid(;ld 

S:'}Cial de C<l)nmnicar, infc,nuar y cenvencer Pl hombre sovié

tio• de que en su pQÍS tenía graves ~r••lemRs, tpntGs 1 ce

me l'flra lle~ar a ls. revoluci 6n. 

Segdn se iice, lllijai.l Cherenny fue quien reali:>::6 el 

primer cartel. Su titule genérico fue "Ventanlit. Satírica 

ele las Telé¡grafos Rusos", munque ae le cenece l'»•r las 

s•rel!lliaturas R0STA. 

L&~.s "Ventanas" consistí&m en ilustraciemes en 11ies 

que recuerdRn la secuencla cinemRtica de las vifietas del 

c~mic. 

La }llreducci6n de es1;0s iisefíes se llev' a Clil•• ]IOSt!_ 

rier4ente •ediante un esfuer~o colectivo, las ce}llias se 

hicieron y aietri~uyerGn r~}lliiamente ~ara exhi~irlss en 

la.s "ventanas" , les l!llelwtines nUJiler:;¡des C8n le que se 

creeJta untR secuencia y un esquema de info:nwci6n. 

Este l'll~tod0 colectivo p~rs la re:.üizHci6n de cartel~s 

fue S~dnptade }llaralelamente 111er el Grul"'o Neviel'll•re en Ber

lín, en 191~. 

Su realizaci&n se .hizo con cierta inde111enaencia en 

cuanto a sus línelilS generales, del!llifil.e a que no desarroll® 

nin{?una es'!&eculacifín llll~.stic¡¡. 

Su estilo fue más l!llien unA realhaacilln serü1 hacia un 

¡¡¡rte JtÚ~lic® de mases, sin deRa~egia 10Histica al~un¡¡¡ en la 

soBriedad her0ica de sus f®rmas. Su ex~eriencia s•cial es

tuv• aRlllnrada soBre to«• ~or una larga y dura ex~eriencia 

ie lucha. 



De 1.r> ~nte>rior, ~Ólo cnbe decir nue lP Uni6n Sovi6tic!'l 83 

nos •lemostró que un r:d.D sin trndici6n publici \;prin "lCWlR, 

--:obre lfl b:->se de nuevps condj_cion<>.s !":ocir>les, nurl0 d.e~lflrro-

lla cnn entnra p0rsonnlidE>d u.n f'rtc ]1ÚbJico de nuevo flenti-

ñ.o hump.no. 

Otra etnpa import!'lnte en lP evoluci6n del CPrtel noli

tico tuvo lugAr en la f"!uerr:;~ Civil Española, precis;;~mente 

con la ascensión.del facismo. 

En este momento histórico de coyuntura, el cartel jug6 

un papel político muy _importtmte y decisivo. 

Sobre todo porque la via tem~tica e.ntiff:'cista y haRta 

ciertas fórmulas e;rlíficas creed.?S por los cartelistas esp:;¡

ñoJ.es, nutrieron a(m m~s el t'1J,3sn·rollo del cartel nolítico 

e.ll! donde l;¡_ luchp contra llil supervi venc:i.r,- de los reg:!me -

nes reaccionr>rios sigue est~ndo vigente. 

Inmedint~mente despuds del aplpstRrnient• de 1~ luchP 

del pueblo espeflol por l&s fuerzns COPligPdns del fpciamo y 

lH ref!cción interrlRCicnpl se suscito ln sep-und!'l guerrn muudi 

Los cnrteles oditPdos durnnte este periodo, de w1 lEdo 

por lN; -potencir>B occirlcnteler:. en fUP.l'l'P con AJ.EJI:¡pniv y, por 

el oLrn, en lE' Uni6u Sovi~tict!, alcm¡zpron un nivel humr.nis.:!i_i 

co, un pocler ele coucretPción poJ.iticr y un drnmntié'lllO Pn Liff'-

ciste ¡:¡uy rPrPmen'~e ip:uPlndos eu el prte del CPrtel. 

En 1945, como conó:ecuenciP del fncismo y J P destrucción 

·-n;P!ÜVR ele Hiroshirw y r;::~cnsuki, se rroduce Ull CPPÜlÍO sipnifi-



cativo en llil vid.~n del cartel Ji&lítico; se •reducen lE~s )llrim~ 

res cnrteles :¡¡ntiguerra. Entre los mlis conocidos est' 1 Ne 

l!i~S HiroslüllUIS ¡ realizsde en 1968 }D~tr Hir<llkatsu. 

su camiio se die a nivel ie contenido y su peculiaridad 

aás iaJi&rt~mt e fue su uni versaliiatl., en la CU!il.l Ji&rtici }t!ill'l 

Jilen~Mente los carteles ,reducides por los secteres naciona

les. Así misae, les CQ.rteles editaies J!)Or la ONU. 

,' 

La segunda Ji®St-gUerra le~ré una ,redigiesa fleraci'n 

de carteles de nuevo tipo. La alegr!a de sus colores y la p~ 

reza de sus líneas se ~pene a exjresar todo le relacienade 

con la a11U1rga experiencia sufricin y se f'ijlil. cnmo olJjetive 

común cQnquistar la ,az come clima permanente y universal ie 

la convivencia humana. 

Entre lG~~s cartelistas 1111ás im~Grtantes ie esta eta~a e! 

tá Pa.liDlfi> Picasse cen la "exquisita ternura y suprema senci~ 

lle~t de sus pa.ltmfils, sus fl•ree ••• y s~&nrisa.s ha ssl»iie ac
lG ceder el. ceraz'n l!!!isme ie la gente sencilla iel mundo ••• ". 

Otrt case iapertQnte en la histeria iel cartel ~elíti

ce fue la 'Presencie fiel cartel ckine y cu8ane. 

Les ce_rtelee, lumierlils y CU9.1ilrcH! él.el gel»ier:~ae comunis

ta ie C~ina kan keche ttnn espectacular a~ertaci'n Q la kis

tl!lri:a liiAunliial Glel cartel, selJre teuie J!ll!lrque estmn inspiraiii.!,S 

en el arte p0~ular. 

Les iiseffes chines más interesantes sen las gigantes -

cas ünágenes de les iirigentes y de les síal!l0los iel Jtartide. 



El problema que se presenta en este país es ~ue el 8rti~ 

tEt es·tÁ limi tf!do estrictpmente por ln elE•bor~ci6n de los car

teles; incluso, existen convenios precisos que defineb minu

ciosamente el m6todc pare.. interpreta.rlos. 

Respecto ~1 c~rtel cubano podemos decir que tiene fama 

en el mundo debido a que es consecuencia de una revoluci&n y 

tambi~n a que su herencia dualista le ha ayudado. Se inspira 

en el Occidente para su estilo y en el Este ,ara su mensaje. 

Sus carteles son product$ de una sociedad capitalista p~ 

ra una sociedad sociAlista. Gozan de una libertad de expre -

si6n y eso d~ ¡ugar a que el artista no tenga ninguna limita! 

te pa.ra cre~r grandes carteles. 

Sin embargo, hay que aclRra.r que sur! ediciones a veces 

están limitmdas por los problemas t~cnicos de la reproducci6n, 

de ahí su rareza y alto precio que h¡¡¡n alc~mzado en el mundo. 

No c~be dud~ que los sucesos ocurridos en 1968 mArc~~ 

Ul1R d: l~a 'eta111as más importontes del Cli'rtel ~olítico conte!!. 

por~neo. Sobre tod® por los nuevos v~lores impuestos por la 

sooiedRd en general. 

Uno de los cr.>rteles rui\ís famosos de esta etape. fue "La 

Reforme Oui. Llil Chienli t Nen¡" del generml De Gnulle resliz§.; 

do en Paris por Atelier Po-¡:¡uhdre y los estudi:;mtes de Bellas 

· Artes, quieneA fuer•:m responsRbles de la producci6n. 

En general, los carteles de Atelier Populaire tenÍPn el 

impecto directo el~ }:;¡ prüRbre y la impgen; toda lm serie se 

mahtuvo dentro de l~s ·~rBdiciones del aut~ntico diseño de 



cA.rteles: el ::muncl.o popular y el pliego im_nresa de los que 

surgieron en su dia. 

"En los ó.ltimos años sesenta se puso clfr!r~mente de m a-

nifiesto que l:ll evoluci6n del cp,rtel por los c~mF!les del C2_ 

mercialismo hE~bÍ¡;¡ tropezado al fin con una vigorosa. altern.a 

tiva expresiva; los carteles ideol6gicos que ·tanto pod:Cn~a 

expresar idolog:ías pol:Cticas definidas como los ideales de 
• 4 ,11 la. nueva generac1~n· • 

2) Breve historia del cartel en M~xico 

El cartel mexicano es muy jeve~. Y se )uede afirmar 

que ha sido influido por corrientes surgidas en otros paÍ

ses. Aunque esto no quiere decir que 4ste no tenga un esti 

lo :¡orcr¡üc. 

Las técnicas empleadas en la década de los 30 ~or ej!m 

plo, recaen en im~genee realizadas con acuarelas, l!fpices 

de colores, tí'tulas y cr~ditos dibujadl!ls totnlmente !il mRno, 

lo cual se deb:Ílil. en }íl1il.rte a la carencia de t~cnicas en lt:~ 

tipografía y el linotipG. 

Posteriormente, el cartel se enriquecí& con la imflue~ 

ci~ de las tir~s c6micas con ilustraciones come lP.s de En1es 

to García C:;;br~l quien con sus imógenes caricaturesc¡;¡s dio 

vida SI muchos tJCrsona.jes del cine. 

11 Ibídem, ~· 246. 
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En 1938 se ller;6 a i21pltmt.'ar el r~nuncio espndnculPr t")Uf.l 

m¡;!flia 3 metr"s por 1.20 de superficie; en ocasione~ era colo

c~do en los lobbies de los cinos. 

Hacin 1940 :>. ra!z de la e-uerra civil españolr-~ (1936-1939) 

llegsn a México muchos exili:;¡dos, entre los que se encuentran 

escritores, periodistas, soci6logos y cineastas. 

Entre este grupo de personas hab!an muchos aue estabnm de 

dica.dos el campo del dibujo publicitario, los henumos Juanino, 

Jos~ Renau y Vicente Rojo, entre otros, trajeron consigo en e~ 

te ca.mpo y el de les artes gr~ficas, el conocimiento de t~cni

cas no usadas o desconocidas en M'xico. 

Toda~ estas personas empezaron a aplicAr sus aptitudes c2 

mo diseñadores y en el terreno de la publicidad cinem?togr~fi-· 

ca, el Cli\rtol adquiere una nuava imagen al ser emTJleada lm br2 

cha de Rire, y al empezar a realizar los primeros fotomontajee 

combinndos con ilustra.ciones. Todo:s estos el•3mentos vinieron ~. 

crear une nueva escuela a los ~ue se CWJaron muchos dioe~Pdo 

res y publicist2s. 

En los c.?rteles de esta ~11oca prev~lccieron lr>s compos:i. 

ciones con elementos fotogr,ficos y de ilustrsci6n; se hizo 

uso t:<~mbién de rostroe y :figur,s humr>nps, los títulos EH?.f'"UÍfl.l'l 

siendo en su mp.;¡•orí:> dibuj~1dos. 

De 1940 fl 1960 se Af:TI'Jgr>n 1:Ü cartel el ero en to~ ele tj:no~ra

fÍ:E~ r¡ue se rer>liznr<m con una influencia surre.,list!'l y oue ha~ 

ta. hoy :-:ieueu nrednndnf!ndo: lofl personr~jes f·e conjur:t:m en co -

llaf_""es o predominr>ntes colorer; ocres y rojoP. 
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A medipdos ~e la d&cada d0 loA sesentP loe reAlizadores 

de]. Cf rtel P.D ¡,~EfiXiCO empieum Fl bU;:>CBr ill1 UU0VO lrm,:uaje Y 

sP. convocl'! R un coucurso nF>cionol de disel'iRdore!'! y dibuj.,,~ 

tes publ i.ci tr.»•ios y¡rn•o logrA.r ::>portaciones R lB configurn

ci6n del nuevo concc~to. 

Las tdcnicRs y escuelas uRpdps hasta ese momento se ba

saban en el uso de ilustraciones fotogr6.ficas realizadas can 

m~:rteriales como acuurelafl, guaches y técnicas mixtas. 

La.s ilustraciones a veces se combinaban con fotografías, 

nero predominl'lba la ilustraci6n. En su estructura físicA, e~ 

taban compuestos de collnges cargRdos de elementos que llen!2. 

ben todo el espacio del cartel. Este estilo era eplicado ta!!_ 

to pRI'a las ilus'trocione8 realis't¡:¡s como par2 ls.s estilizv -

das con cPriclil·turl?. de G2rcúi. Cobral. 

El c;artel "!l:uñec¡;; ReinP.", que obtuvo el primer lugar, 

dio pRUt~ ~Prn loa carteles consecuentes con carpctorfsticRB 

de 1~1 cultura gr/ifj_c::J, iu::puest.ns en los juegos olÍmpicos de 

ln XIX olinrpinda rum1die.l rer.lizada en r.~~xico en 1968. 

Dur:;1.nte le prepRrFJci6n de J.p cP.mppñs. de d.ifusión cul tu

rol de lr. oliitTJiAdfl en los certeles y derués lllnteri::>l f;rPfico 

se implantó el uso ele fotorr~ffnr.~ de tono continuo y duotrmo, 

combin::>dau con elementos tipor:r~ficos. 

IJP fctogrRfin r!e coull..ün6 con 1!1 ilm:trrción o bien Únicf!. 

mente se crearon iluetrnciones en lo rnpyorín do los carteles, 

se usó el f onafl·~o cu.ndrNlo y en el diseño -rrcv:?leci6 la escu!_ 

lR europea, sobre todo lA nlemnnR y la polncn, ~ue tienen ln 

C<>rr-ctC>ristiofl del uso mínimo de ele1rtrmtos en su corupostción: 

88 



1:1011• 

En 1975 es notorio el uso del fotomont::¡je de fototrnfÍ::ls 

en ::>lto contr:;¡ste con el rredominio de la escuelP cubanl':l, in~ 

pirflda en los movimientos de cultura pon. El uso de las ilus

trAciones denota mtís libertad en su realizaci&n y por otro 1~ 

do el uso de las t~cnices es m~s libre en su estilo. 

Tembi6n se llege a.l empleo de ilustraciones con acabado 

muy fino, influencin del cartel norteamericana. Se utiliza el 

criterio de un mínimo de elementos dentro de un contexto dedo. 

Dentro de ello, la producci&n es numerosa y originel. 

A partir ele 1975, con el cine estptr:>l, se da un cembi0 en 

el cartel, tiend.e F. ser de cnrácter politice y se dirige ?. un 

pÚblico específico. En con·tr~aJ:H>rtida, los productores prtve 

dos rePJ.iz~>n carteles dirigidos al puetlo y con un len¡::uaje 

De 1978 ::> lFJ fechR, J.n proclucción de cortcleA se hf-l enri

quecido con el trf!bP.jo de nuevos oisef'índores cuyas nuevns ilu~ 

trociones y fo·i;omontejes hnn crendo diferenteR es ti los que COf!.2 

tituyen lr;¡ VPrlgU:?.rd:i.a de lR cultura r-rl'ifica pc"tual del cnrtel. 
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D) Funciones del cnrtel 

1) De inforru8ct6n 

Esta funci6n está ?enmida principli'lmente por el texto y 

la iin?.gen. 

La imagen por su CP-.r&cter polis~mico contiene una info!: 

maci6n muy rica, pero a_l mismo tiempo impreciSR Yfil que una 

sola imagen puede tener una o m~s connotaciones. 

El texto por sú parte, es indü,pens:able pnrn 1:'1 directa 

comprensicSn del cartel, aclarn las significaciones ambiguas, 

distinr:ue lo ACcesorio de lo eeencinl y cris-t:?.liza la si¡:;ni

ficvci6n que hay que trnnsmitir al perceptor acentuando lf!S 

unidades signific:.mtes. 

En este sentido, un cartel realist~;J al presentAr un gr!!. 

do de iconicidad elev&do ofrece las m~ximas gRrnnt{~s con unp 

exnctp compren:::i6n del lenguaje publicitario; el texto, en e~ 

te caE:o, doblP la infornwci6n ya incluid'" en 18 custencia con 

tinura. 

2) Do comurücl'lci6n 

Es-t:? funci6n recae sobre el hecho de que el cnrtel clebe 

zien;pre comunicf.lr algo a Blguien, esto es, hRcer connin un meE_ 

snje. 
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Un rnenr·tcje sertí con;Ún CU!ilndo haya un entendtmiento en

tre el nue emite y el que percibe. Esta comprensi&n se pro

ducir!ÍÍ siempre y cu:1ndo el mensP.je que se est~ tr::msnd.tien

do sea sencillo, cl~ro, preciso y conciso. 

En este sentida, si nosotros queremos hRbla.r al nueblc 

a trav~s del c¡;¡rtel, hPy que hacerlo por medio de un lengu~ 

je popul¡¡¡r. 

As!, el CRrtel en idiomo. popular habl~r6 lR misma len_ 

gua que 12 masa de sus espectadores. 

3) De persuasi6n 

Esta funci6n sirve como instrumente par~ convencer o 

seducir, según el objetivo del emisor. EEtto es, si Re tr!'lte 

de un mensa.je de car~cter propngand:l':stico convencer¡.Í al pe_!: 

captor, pero si se tratn de un publicitRrio se seducir~. En 

este sentido, los argumentos que se emplean est:;¡:r~n dirigi_\!,os 

h~.ci;;~. la seducé:Í.6n o convicci6n. 

Parn logr:i!rlo, se h~ce uso de ll_;J ret6rica. Como se sa

be, la ret6rica tiene como fin persu~dir al perceptor por 

medio de argwaentos sutiles que tengan un poder sugestivo 

muchc m6s considerable que el sirilple recuerdo de la.s funcio

nes cumplid.RS por el :nroducto. 

4) Econ6mica 

EEtta. función del cartel consiste en !.lCelere.r la dintími

ca comerci91. Er>to se logra. cuando el. individua se le moti va 
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~ l:;o comp:r&.. El emisor se v~üe de medios in~di tos sueceptt- 92 

bles de "atr:;¡par" 111 ntenci6n del individuo y de imprimirse 

en su memoria, condicionnndo as! su rendimiento. 

Esta funci6n se desArrolla en los c~rtelos que solemos 

cA"talogRr como publicitarios. 

5) Social 

Esta fw1ci6n del cartel recae en el hecho de que es un 

medio ideal par~ dar a conocer un acontecimiento social q~e no 

sol~mente atafie a un grupo oopec!fico o eli·tista, sino que 

está relacionado directamente con la comunidad. Esta funci6n 

es dnica de los carteles conocidos como de propaglil.nda. A di

ferenci:a de loa carteles publicit:arios, estos 11ltimos no tie 

nen un fin lucr~tivo. 

6) De seguridad 

Esta funci6n consiste en que el crortel propone una sol~ 

ci6n mecanicista de la publicidad. La felicidad concebida co 

roo ausencia de dcsg~acia. 

Esta felicidAd se desprende 16gic~mente en el momento 

que nosotros Pdquirimos un bien o scrvicil') que el cartel nos 

MlunciP. en el sentido de r¡ue cupndo lo -posgr~mos sentimos unR 

ePtisfpcci6n que puede ~Anifestnrse de maneras distintp~, la 

m!ts coml5.n es llil ser:uridad. 

Este hecho no s6lo lo podemos observor en los corteles 

nublir.itP.rios sino t.?.mbi6n en los prOpAgr>ndísticos, Cur>r1do 



un certel político nos afirma "Vote por X y tendr~ 1~ pt'l?. s2 

cial ••• 11 significa que no s6lo nosotros vi viremos bien sino 

tambi~n nuestras fRmilias. Esto trae consiga un estado de s! 

guridad en el sentido de que el perceptor piensa que "vivi -

rá bien" durante un buen tiempo. 

7) De educaci6n 

Se dice que el cartel tiene una función educadora porque 

es cread0r cie nuevos h~bi ~os perce]ltivos. Desd.e el momento en 

que el perceptor no permanece indiferente cu~;~ri.do se enfrenta 

a los signos gr~ficos~ sufre la seducci6n y la acci6n hipn6t~ 

ca de las formas y colores de la sustancia visual. Esto inev~ 

tablemente crea un cambio en su mente, una nueva estructura 

de sus h8bitos sensitivos y conoscitivos. 

8) Ambi en t¡¡.l 

La funci6n ambiental del cartel es la de que éste decora 

el ambiente de nuestras grandes ciudndes contaminndas. El ca!: 

tel es una chispa de alegría dentro de esa obscuridad result~ 

do del humo de lRS f~bricas y autos. 

Hoy es CRSi imposible concebir t'1 una ciudad sin ellos. 

No obstante no hay aue abusar de éstos ya que ello puede lo -

grar una acción contraria que provocRrÍr.t en los individuofl 

ret'lcciones de intolerpnciP. que trairía como consecuencia el 

recliazo y frncaso de los objetivos de lr.t CP.mpnflH pul>licitRria 

y/o propl'lgPndística. 
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y) F~~ci6n est~tica 

El ct"rtel constituye un medio pllístico que -puede conte

ner un elevado vnlor estético, como lo prueban muchos de 

ellos. 

Se puede pensar que el pÚblico deseoso de dejarse conwe!!_ 

cer "acepta cualquier cosa"; sin embargo, se ha demostrado 

que un cartel vulgar engendra un fen6meno contrario o de con

trapublicidrad. 

10) Función creati·va 

Reside en el hecho de que el cartel trat~ de ser origin~l. 

Busc~ estructuras o modelos distintos a los YB establecidos de

jando desarrollar su imaginaci6n. 

La mayor de las veces lo logra porque Rnrovecha. toél.os los 

hall:;~zgos habidos y nor h¡¡ber, Lmo de estos es la. pinturlr' .• 
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LA CAMPAÑA PROPAGANDISTICA DEL PRI 

PARA LAS ELECCIONES DEL SIETE DE -

JULIO DE 1985 



A) C q1J;CTEHl8'riC,~S r.~InRAL F.3 -r¡¡_;; T,ft C.11:.¡n ,¡ft '\ J'HOn ~~-~M·' DIS i'l 
CA Dl'."'L FfU P/\~n JJ/t.S J~J,J~CCIOfJSS DST .. sm:l';<; DE <~UI,IO ln 
19.05 

Jl continu~ci6n presento un resumen <'le ln CP.lll"JilPfln propf! -

e:Pnd:!stica que se celebr6 el 7 de julie de 1985 con moti ve de 

las elecciones p:;1r"' diput:;¡dos. 

La inform9Ci~n que ex~ongo ls obtuve de 1~ co,iR de 1~ 

guia d~r comunicl.'.'ci~n que el Pnrtido RevolucionPriG Tnsti tuci~ 

nal utiliz6 pflrFJ el desprrollo de su campgfua. 

Est::> CO]!Ii::> ht obtuve dur~mte unn entrevifJt::> realizPdfl R 

un111 de lof' creativos que eleborpron estP c~nrpt>ñ:-J y que muy 

fllllflblPmente me -proporcion,. 

El proyect0 de co:nunicRci611\ dentro 1e 18 CPmpaf'í:a fue f'.l!!_ 

dl'lmentF•l en ln d.etenninPci6n del result¡;1clo de lrt mismn. Su ,.,!!, 

pel consistid en auxiliAr ~ les lBctores pRrB que &stos pudi~ 

rPn iél.entific~rse con sus c::onc1idPtos, lo relF'CiGlnprm'l c0n su 

distrito y con el pGrtido, en este caso, el PRI, P fin de que 

courprendier~n sus princiJcH•les t~sis id.·eol6gicps y nro['r?m~ti

Ct;>B, ~si. co;no los compromisos electorr>les que contn?.jern el 

JRrtida y sur cPndidetos. Tedos estos element~s incidieron 

pRrR que el elector decidierA c~n su vot•, Ppoynr y lnflitim~r 

1ns flirmul:;r::~ del He volucionflri0 I.nsti tucion:ol. 

,>;ste en.fuer:>:o de cr;:mmicPci6n fue ppr-;;lel~ P l::>n brepf· 

:1.'), ::>JTr·~lizl"ci6n ~Cl•>ctorrl, de nromoci6n, ¡:r->storiP y promoci6n 

el. el vot". 



El rro¡:'!'P111P r1e c0municnci6n soci~l c:1nt~r-;.rJ.'i dy: L.i.""or

de tr~bnjo uPrP l~s elecciones d~ 19G5: 

~) c~mpnfi~ NPcionPl coordinPdP y ejecut~dP 0or el ~ro

pio Comlt§ Ejecutivo NPcionPl en ~~oyo P Pu~ cpnJid~tos. 

b) CPmu::>ñPs 1ue se realizPron en los 'liferen tes di:ct!:itos 

o circunscripciones polític~s electorAles donde se efectua

ron procesos electorales. 

Se for:uul6 una guía de cl)munic2ci6n como instrumento !!_or 

mBtivo y de auxilie p~r~ que los CPndidntos del p2rtido pu

dierpn pRrticlpP.r en el esfuerzo de comunicpcifín. 

Otr;;¡r; pCtividpdeB nPr:;l~l::>s P estl? (UÍP y t'ue fuer'ni de 

~rpn importPncin: 

a) Se mpntuvieron buenns relPciones ~ersonpl~s csn los re 

prescntnnten de l~G medi3s mPsivos dg conmnicPci6n, proaucto 

res, prestpdores de servicios y servi1orcs p~b1icos priístps 

vincuJ.:od::~s con ]_p C''municnci6n. 

b) CBdP C?~did~to so spoy6 en cuPdros dirirentes militan-

tes. 

Adem~s, CRdF cpndidnto se pranje6 el P~~yo de or~qnizPd2 

res y simppti?~Pntes C]Ue cstuvierf'n (l.e Pcunr.Jo y c~Jr!¡plemeut:·rnn 

eJ. e::;Iuerz·:'l ele C!l:aunic:ecilln. 
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cer lP ~l::>tpfonn~ idAol6~ica del pPrtido, fortslecer 1::> imP -

Ecn d<'l régimen y el pPrtido y difundir l~C~s CPmn~!L"lS de candi 

datos pPr& obtener el vot0 fpvornble del electorrd~. 

2) Conceptos rectores 

1 Los conceptos rectores de la campAfl~ fueron estpbleci -

dos de ?cuerdo con las prioridades fijadas p~r el Comit~ Eje

cutivo Nacional, las conclusiones de la. XII !\S?mblea NacionPl 

y lr1s sugerencips de lPs estructuras partidistas estc.tales. 

I,o s e onceptos. re e t ores qc1e ori en tpron l0 C'?i:lT,lP ?'12 u :o ci annl 

y de candidAta fueron: 

a) Fortplecimiento de la im~Fen Je los rec!mp~es revoluc 1 o

ll::>rios 

que presrntrron Jos logr0s de l~s reE!mrneR rev0lucion~ri~s 00 

m:) un resul GPC';.l ne los n.rincipias y vnlores Pue sn::¡tP.ntP el n.--r 

tiA.o. T~mbi~n cfrr-;~ieron unH bu.<'nP 0'1~'rtu>ü 'lr><'l P"'rf' r~""P'Jndrr 

~ l.r~s cr{ticPS nuJ, Pl l'!"[:nifi.c:;¡r, ['"n0r:>l.izrr ~' ~1 -plr>ut.epr 

juici~s sunerficlr~es, minimiz~ron l0s rs~nctn~ no~itivoa a~ 1e 

p-e;::rti6u poJ f.ticP n:1 11tinlstr:?tiv~ él.~ la~· ¡:r:bi!11"1~)f' r•'v::>lucionp 

ri n fl. 

] I1o:: c-·¿:.:ce~t.vs r?Ct")r~8 :·0n tJ] C')U~uuL'1 0.~ rr-<Z·'1ll~~- .. ienL~-:· itJr-.J 
1 t<r·ierJ<J ...... ~-·l·f ti~"'c nUP rt·-.h~r} ~··l'": nt~ :,.,'\., 0.1 f' ·, 1 t(l,.lif1fl (1P 1 ''e-< , •• , ..... :7 ~ _.L.- • • :. .• ··- ·- - . ' .... i ~ ... -.!. ~ 1 .... '- ·" • • • .• ;: - ~ - -~ ~ 1. !.!. 
.-,;.~t.;: e i:nr~iwir •]n ~u con~Ull ~o, el SGtlti<lo de twidrd nrc:L.:;¡•r-1. 
r lo~ ~ifersntss esfuerzos ~u9 se ~~Pliz~rnn P 1~ lrrc" ~e J.~ 



A continur>ción lo~ temPs que fueron tr<-tndos en lo:3 <li 
ferentes :n~dios de comunicPción por pPrte de J.p ef'tructurl'l 

p?.rtidistB: 

Avpnces socioecon6micos ( énf?sis en el pre8ent8 rée·i-

~) 

• EducAci6n 

• s~üud 

• Vivienda 

• AbAsto 

Transpnrte y otros servicios pÚblicos 

• Desarrollo y producci6n l'lgropecuflrit1 

DesArrollo de r-randes obrns de infrBestructura 

- Cufllidades manifiestas c1e la PCtUF!l administraci6n 

y v~üores del gobierno de Iv'ic:uel de la Madrid 

• Protección de lP plontR nr'Jductiva y el empleo 

• OombRte P la infl:?ci cSn 

• PrepRrf1ci6n del cambiCD cuPli tativo ( recuperp.r lf.l e::. 
pacided de crecimiento) 

b) I,a orientf!ción -y consolid::>ción de lP ideología revolu-

ciour>ria 

En e8te Rn8rtnao se destnceron los princip?les poetulndos 

· del rertido que n~n el Ronorte ide~.6rico de to~o el esfuerzo 

d.-. c··,wunicf'ci6n. 

Se dentrcrTNl feche-s de ('rnn tr::>~:cendenciB -pnrp J.n vidfrl 

·-ci vico--nolític¡:¡_: el 75 Prli versrrio c1e la Revoluci6n y el 175 

99 



lOO 

ll8r ec;te C'once¡,to l'<~c;t:_t ~;E' r'rC0CUPRi'10 p0r TI!Nltener Uil nivel 

y CPlidRd del debrte i~eoloópico que crrncteriz6 P ln c~mpnft~. 

,A,dem~s l)rocurnr<C~n que lps definiciones y 1,:-1 Pl'{"l.Ullentos de ex

nosición c1el pflrl;ido frHnte f.1 la ouosici6n no fuernn t":msidP.r.!l 

dos c~no eleme~te de con~olidnci6n y vpn~uprdiR idealóeics, 

Los temrs que fuer0n pbornpdos por 1 n estructur¡:¡ prrti!H~ 

tn· fueron: 

Vrlores cívico-his-tóricos 

(75 Pniver~nri0 d~ lP Rev~luci6n 

• 3i;"tüficr:Ao de J.p Independencin 

• ~ip1ific:-oJ~ de lr Revr·lución 

• AntinPcionrlism~ 

• Sect:.--rien;o 

., 1\Uf.'~'nc:i.P ile proyecto nr>cj_on:--1 

Incrrynci2rd de rnL~ni~rr r lrs diversrs fuerz~~ ~oci2 

les 

• Tend0ncips totr>litPrins " rnrrnuizrntes 



. r~ltr ~~ P~0y~ n)nU1"r 

• C:•~(-rtcu,-L~·:no cr~t·ic~: 
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DP.:,uncip de "'i.lr nro-n';dci"l11)~'~ irJr.0JJJ<"iCBS Rntrf"6nic.-,;: 

F }.)1,' n¡.rtidGfl 

e) FortAlecimiento de lP imPPen del nprtid~ 

Este concepto rector destf!c6 los Prcu.mentoR que constitu -

yen y definen 11'" iWPéren del N'rtido y que qued:.>ron demo¡ctrados 

dursnte la XII A~Rmbier NPcinupl. 

Su fu81'?-f' ~0pU1Pr 

Su fuer?-P plurirrrtidif¡t,.,., C"')1f'Z r1E iutcc•:·"r F ,,!, ·'U-::·T 

s~s fuer?rs socirles 

<:;u c~n'l e L~!l' UP.Ci ~ll"'l s· rl e Pe :.ivi·-'~.r0 ''8l'l~!'"'l'l0llte 

CPnPci~Rd nPrP m~viliz~r y crrrni7"r E lP r~tl0ci~n 

Su funci6n ("P.storP y :.ob;-nd-er0!~!:? (~e l.,s cn1:-..-=-r~ n·•,...,n]_9Tf r· 

SU militflllCifl C':"JI!lT,romeLit~.P C'"'U ·~~~:q~·C:i:-1]. t~uf~~;1c~ ~::r"í l .. , 

:'•)e L res ~~ ~l'!l'Viilores Dt'tblic0P 

Su C'"l!:P1r,)J·:iso de ···,·novrf'i1n y :~tcdrrnir<.r>ciCn n~u:•.l•1r ,1., ··

l'rllte ln 'Cll Jlp;• ::ble~ ;.:,·<'.iC·llr>l 

]'r l'fl ! l.~!'PT r· J .-¡s Ji ·:P.T'S"·c· r·nct·'rf's y ··· !'Uf'•'"' •1•'· 1 ;• ,-ic1p ,,~ 

'ci.·in,..1 ;/ n"r'f;i,rl:i.r-!:c•s, Cl_ nr::>F.,.,·"'F1P de COf'lUIÜC'PCi.Sn ?ncir1 l:J)~ 



o11 Servlrlorc:n :>Úblicos 

• CPl'lp0SÜ10S 

3) FAses en rme SP divir'li6 lfl cr>mnrñr> nropr>[':fllldÍsticr> 

AhorP bier;, ln crrnp~ñn propPfPndisticr> se renliz6 en tres 

fpees que fueron: 

• Snn~ibiliznci6n 

.. ~.fin Pci.6n 

1n f1it,ücnte CUPélro mue'~trr> P "U!~ cn;cr:11tcs rccl'Jt'ez se 

lcf': r1ieron cspeeirl 0nf,sis r·:1 un nt:)l,Jent':> d.Aten::iu"d". G?be 

Crcdiuili
d:oé\ 

J,r>s <cnn:H1 en rmrrill0 Pitnific::>n el nivel c1r> s,-,tur,ci:~n 

mff' Plto; lns zonrr:; en rzul, el nivel_ intcrmer'lio r1n nrc,~.enC'iR. 
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ne8 011 W'tcrir •:'le r:ontenid'1f' ~r ele r-~"lecci~n de n'crlinB fueron 

~nD~~n~td0s nrrr drr re2nue2tr r' l"s necesidpdes y CPr~cterís

ticas que dem~n'i¡·rnn cpdr- uno de l0s 300 distritos elector:>les, 

las 32 entid?des federativas y el pRÍs en su conjunto. r.rs es

trPteEins contemplPron los tres niveles de Pplicpci6n de ~cci2 

nes en ml'lteria de comunic~<~ci6n • 

• Nflcional 

• Distri tal 

DichPs es trrtee_:ior-: :-:e conr>iderr-r~n cono loP criLf'ri '18 uf.

sicofJ de OperF>CiÓn en 1 JP rJUe rlr'fJCPrtf-:iJp Cr>:!m,-.fí~• tl'•CÍ DJ1P1., 1\} 

:ni.<·rn0 tieP1f'O sirvieron pnre in~tru·:J('rl{;pr El "ÍStPar> ele evPlUr:> 

ci0n. 

5) CrlllpPf'íns d.e cnndicl.atos 

a) ~el~ci6n con l~s fn~es ~e lP C~ffinrfir n~ci~nnl 

CPdp uno ele lne crndídptos ern1'r0ndió nnrnle1r"·:mlte 8 l~ 

C:-'E,rrf!.r ur-cicn<:>l LUJ esfusr:;;;o de comunienci6n. En lfl meéli'lP en 

c6rc0 ~JO: np'::{-6 n Jnq r:riL0rio!3 )'Y)0rf'1tiv,...P y r:1e~-:1:-<s linPn!J:jJ~nt-J;-: 

C~llPT"!:-l_~'~s c:--t~hl P~td0s en el prorr.rr:iP ~le con1unic~(;i6n ~·:c!.rl 

1.S85 coutril:uy6 8 unific:-'r y f;;rtFlr;cer 1"' nercGJ:ción r:uP 1r

·r·:)cieé!rH1 tuvir.:rn de cr-d<> uno de 1•):'1 C<'lld.ic1:->t;-:;s <JUe se u.,ntu -



J,¡;¡ cemp?fia n~cional que desarrolleS lm estructurn -pnrt!_ 

dist~ sirvi6 para generar una sensibilizPci6n de la o~ini6n 

~Ública 111revia y durl1nte las lli!.bores de promoci6n que se e!! 

prendieriDn en cada distrit® o circunscri~ci6n con las elec

ciones. L~s CRm~nñ~s de c~ndidQtos se diferenci~ron ~or su 

mayor grado de adecuaci6n a la problemática y o~ini6n pú -

'kllica. locales. 

Por otra parte, el CEN puso a consideraci6n de sus ca~ 

didatos lns siguientes fases }llarn el manejo de sus pro}llins 

CPl!lpaflas y }IIRra que guardar~tn una 111.ayor vinculaci!Sn cen la 

cnmpafm nacional. Por supuesto que este criterie no fue r! 

gido en el sentido de que cr.d:;¡ candidt~to debi6 decidir qu~ 

fases y qulS durraci6n tendría. su pr01•da cemp:afla. 

Observemos cómo la prO]tUestli! de fa.ses )ilara las cam11a -

ñ~a.s de crmdid¡;¡tos qued6 vinculad9. a l:;~s fGOses de ls-. campa 

fia nacional: 

Objetivos cam 
pnfla C$!ndide.: 
to 

FASE 1 FASE 2 

Identificaci6n Imagen y 
de c~ndidatos, pensamien
dis"tritos o t& del ca! 
circunscrip didRto 
ci6n electo 
r11l 

FASE 3 

Prom0ci6n del 
voto y difu -
si6n de 1Drom2. 
Slii.S de cam]l'lañt'l. 

Fases c~mpéi!la Credibilid".d Sensibilizcci6n 1\finnaci6n 
· n"'ci<m;¡_l 
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!,,8 CPr.1p8fiRS ele CP.lld.idp-l;os fueron FITlOYl'ldpS C:)U ncti vi

dl'!dCfl c1e cnmunicl'lci0n concret!il.S por pF.Jrte de lA estructura 

partidista. Y viceversa, lPS crmpPfiRB de CAndid::>tos apoyp -

ron a la n::>cionpl con l~s sieuientes nccioness 

- Al utilizar y re!"roducir los temas de le.s diferentes 

f:;¡_ses de ls. campa.fia na.cionsl. 

- Al vigilar la corr_ecta utiliz~<~ci6n, distribuci6n y 

mantenimiento de los elementos o medios de comunicación que 

se les hicieron llegnr oportunamente. 

Al establecer un sistema sencillo de evaluPci6n de 

campaña que abarcp las diferentes tRre8s y necesidades en m~ 

téria de comunicaci6n. 

- Al utilizHr su ca.pacid:?~d creativa pRrta desarrellar 

mensajes que reflejP-n lp,s canacterísticas pnrticul:;res y ne

cesid:=¡des de la poblaci6n de su distrito o circunscripción 

electorP.l. 

- Jll concert~r con lHs princi-p~'>les asociaciones, grupos, 

person:?s monües y person8s físicas simp?tizantes del p?rti

do los 8poyos que se requiriernn como necesnrios ppr~ forte

lecer el proe-r~ma de comunic;;>ci6n socüü 1985. 

P) Actividade8 específicgs realizadns por el CEN, CDE y 

comit's distritalos 

El Comitli Ejecutivo N:1cionvl (CEN) proporcionó, l'l tr~<~.

v's ele lP.S estrp.teri~s npcionples, estntr!les y distri tf!les, 

los line12mieutos Fener1ües 11<-re el emnleo de medios y la. di

fusi6n de contenidos. Tpmbién fue responsrble de mP.ntener el 
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::~basto perm~nente de mensajes para los priNcip:ües medios m.!!!. 

sivos de circulaci6n y cobertura nacional. Apoy6, mediPnte 

algm1as acciones concretas de producción de materiales, los 

esfuerzos de comunicaci6n a nivel ·eBt8tal y distri tal de la.s 

campañas de candidatos. Estas acciones se especificaron en 

la parte correspondiente a medios de comunicaci6n. 

Asimismo, proporciontS·en la guía de comunicaci6n, ele

mentos de indentificaci6n de campañas que sirvieron para que 

los candidatos produjera~ localmente sus.materiales de comu

nicación. 

- Los Comit~s Directivos Estatales {CDE) mantuvieron una 

genernci'n permanente de mensajes para los principHles médios 

masivos de circulaci6n y cobertura estatal, y corresponsabil~ 

zaron en ·el envio de mAterial al CEN par11 m¡¡~.n:IJI;)ner informR.dos 

a ·los medios necionrües. 

Utilizaron todos los apoyos en especie que proporcion6 

al CEN y se respons8bilizaron de la producción de materiales 

a nivel estntal. 
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Estos linef!mientos estuvieron Ppoyados en lr>s e~'trl:ltegips 

?SÍ como lon elementos de identificr>ci6n de Cr>ll11"Pñ¡:¡. 

- Los Comit6e DiPtrit?les se rpeErron en lo p0~ible n 

los lineamientoe [:8Uenües del CEN. Iill:•ntuvicron UDP [8llf'r8ci6u 

permrnPnte d8 mensr:1jes uue rlir:wntr>ron los modios locnlel" y c2. 

rresnonsflbilizr>ron en lP narte informr>tiVP de los estatr-les. 

Utilizrron los rpoyos en ~Gpecie ~ue les nr0~orcionPron 

el CEN y el CDE ~· se r0~~norwr-bi lizPron de J.r proclucci6n de nw 



teriPlef3 P ni val düd;rit8l. 

AuxiliPron G los cr>n~idptns en todo lo ref0rente r ln 

J·-~ rr>~'nOU~f'bilizr>ron de J.P. tr>rNl de evnlUPt:i6n y f!Bf'U~ 

miento de lP.s cemprft8S por di~trito. 
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l) '~'·.~edios in1nres~s 

P) Pren~P escritA 

Su utilidBd representd la posibilidPd de llegar e sect2 

res específicos de la pob1Rci6n, entre los que destncen los 

líderes de opini6n, sectores de nivel educBti vo sup_erior, 

clRse dirigente, profesionales, e:rupos de poder econ6wico, 

eE:tudirmtes. Su influenciE. deriv6 tPmbi<~n rlel. trPtPmienLo P!!! 

plio y profundo üe los temps nbort\:-,o.os en distintos g6ncros 

periodisti c0s. 

La prensp escritP cu~ntp con PltP credibili~Pd ~ ln8 les 

t~res lP citPn pPrn reforznr ~UF creencies i~eol6ricrs. Su ce 

r2c ter tes Li:l:oniPl pen:.ite lR reflexi6n r::obrP lo~' tcmns psÍ 

comn su nenaPnenciB en el lectnr. 

E8 lR 11rir,ci¡::Pl. flU'l1te de fonJr><'iÓn y cotlf•)T-;nr-ci6n de J.~·s 

corrirntes rle orilü6n púulicc sobrr:· el ·cpndirlRtt:> y el r:>rti·~'=', 

su influcnci~ :fue m(ls cul"'lilc>t;ivP '!Ue cuflntitPLiVP, 

Eu L)S ':",ir·rirc: y r~vis·i;[•!'l clA circulr-1ci6n DflCi:::nPl, se pro 

w0vier0n lPs 3i~ui~ntes rcciones~ 
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Eu t 1'·-· ·,• i ' k1c, u a t ro ~l üLf onnr ti vr E:, rnpor l."' j eL' ,y t.: ·;J. LL ·'' ~ r· 

nolit'cPB 1iaron p conocer cu"li1rdes ~e los crn~iOnt~~, ~~i 

- l•Pf.: notici~G dier'Jl; cur>rlt::> é!~ 1D~ nrir:cinrlr.s r.rrnm!! 

cümüent0s y hechoP rerliz8.dor: durpnte lps ?.C ti vidrdes di8-

rir:=.· c1e lo2 cpndiñ.'=·tos. Tmnbi<'in <1ifuw1ieron lfl p·.;sLurP de 1-!?._,; 

c"'rdidptos res·pecto de li.rl tem8 o notieia. J,n peróilPilCntP. reE_ 

liz:o-•ci6n y envio de boletines de prense con notici rs fresc!ts, 

nsegur2ron a loo crndidptos w1 esprcin en peri6dicoo y revi~ 

t¡;¡s. 

!Jersonr>lidrod del csndid?to y profund.izar en su mPHerr: (1e pe~ 

Sl'lr y opin:=t.r. 

-Iras c-Jnferencir->s de prensa trpnsmiti~ron ¡•,en22jee de 

gran trescendenciA. Fueron aprovechPdPB en momanLos de [YAD 

e~pRCtFci6n O pPTP PllUDCia~ iDDOVPCiones O CPIDbi8~. 

- Las colU!anns poJ.íticas fuei·on el géllCro 
, 

mns n-propindo 

pera drr R conocer la PgPndB de activid~de~ del CPndidato, 

p8rP puntuPlizer Fleunp declnrnci6n o parn señfllnr con qué 

grunos o sectores se tuvieron reuniones. 

opiniones, tesis, -.:wn toP. de vista y otrns cousiderPciones 

con ntPrcpdo r>cento icleol<Se:ico. 

- La foto[rrfín y lr c::>ricnturr> fuero!l 'L12mbién utili-

z;:¡dos y en ocPsiones fueron Jr.P's efecti VPS r¡ue 1 os escri tr-.,p 
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~lr;, que cadá tem'e, encerr6 un sin fin de connotHtüones. 

Los desplegpdos Al:) utilizrr.ron pf-!rn difundir unf-l -r.osici6n 

que se elcanz6 con consenso o conjuntamen·t;e en 1.IDA o vari;;¡s 

org?nizPciones o sectores del nr>rtido. Tr>mhién fueron emple!!_ 

dos pPr~ convocvr a los miembros del mismo o P la pob1Hci6n 

pflrfl asumir una RCtivid~d o nflrn participP.r en une. 2cci6n par, 

tidistn. 

Aparte de reRlizl'l.r estas ectividades period:ísticns, se 

altern~:~ron mcnspjes en diferentes géneros y secciones, a fin 

de que influyer~n A todo ti~o de lector. Em~lepron las ~eccio 

nes informetiva.s y de o:pini6n sin hacer cssa omiso de l,;¡s de 

es~ect~culos y deportes. 

Mantuvieron buenps relpciones con 'Periodistas y reporte

ros simpptiz~ntes y funcionArios públicos pri:ístas vincul8dos 

con la -prensa. :¡¡ fin de gBnar su e.-poyo e influir en la confor 

m~eiém de opiniones ~dblicas fpvorables. 

llO 

Incluyeron mens:;> jes en los curi'J.as se invitPba n 18. pobl.@. 

ci6n a responsabilizRrse en la solución de los problemms necio 

na les y los inci tBron H 1~ adhesi6n del· partid0. 

Publicpron declerRciones de dirigentes y representFmtes 

del pprtid0 sobre el clima de democrncia y las ~osibilid?des 

de p?r·ticitHlci6n real que ofrece. 

Insert::-ron r>nuncios y J.emr>s sobre ?ctividPdos de cnmpd1n 

en los que destacé ln voz d~l CAndidPt0. Se estuvo manejnnd0 

el cuprt® de pl~n~ sobre tmd.o en c&.no de decl~'r~:~.ciones parti-

distas. 



Se dio la orden de publicRr suplement0s e enc8rte~ de 

dos a cuatro 19áginP.s e!JI. diarios de circulFci~a local, en 

dcmde se incluyero'!JI. textos y fotogr~fias sobre la activi 

dad del cpndidato. Cuende se mpnej6 informgci6!JI. exclusiva 

del 19srtide• acom}!t@ñaro•·lm informPci6!JI. con documeMtos que 

res~aldnron su conteaide. En este ~unte se procur& que los 

materi2les fueran ~giles y atractivos media•te un e1uili 

brio entre su co•tenide gr~fico y escrito. 

Dentro de los medios escritos, se em19learon tambi~m 

los seruan~rios, peri6dices mursles, folletos, libros y ve

lrnntes. 

Los sem8narios, de formBto t~bloide y un m6ximo de doce 

páginas, fueren dirigidos a elect~res amtuales y ~otenciales. 

Fueron de grsl'l. trescendencia 19fÍra difundir plal'l.teEmie!JI.tos 

ideol6gices, Rctividades ~artidistas y de dirigentes. 
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Los Jeri6dicos murales tuvieron una periedicidad quinc~ 

nal, con predominio de mpteri:¡¡l gr:lí.fic® ( fotGgr:;¡f:(a, c::>ricfl·t~ 

r:;: e ilustr::>ci~n). Se ubic:?.ron en si ti os d_e pfluencifc:¡, loca -

les del pnrtid0 y puntos de itinersric bt-_!Ve de los princ!.Itfl 

les problemgs del distrite, nero sobre todo pretendieron hlil.

cer sentir lra presencig del partid0 en el lugar donde se ubis.,~ 

ron. 

gr:am~ de CflUl[HlfJE. En és·te género se lll?.nejó tpmbi6n la cpricat~ 

ra e ilustr?ciones de tem~tic~ diversa. 



J,os libros o cur4dernos fueron útiles y¡PrR destDcnr 8Spe.2_ 113 

tos biogrRficos de c~ndidatos, miembros destRcndol" .Y otros t~ 

mas partidistAs. Se trBt6 un s61o temp por ejempler. 

J,os :Volnntes fueron empler-1dos pArR la difusi6n de nfl-pe.2_ 

tos coyunturel•3S de lP campaña. Su lectura muJ.tiplicndor:=~ 11.2. 

sibilit6 que el mismo mensaje circulara y fuerP leido por dos 

o m~s personas. 

b) Impresos partidistBS 

Los impresos partidistas constituyeron la principal fuen 

te de di vulgaci6n y consulta sobre lPs tesis partidist8s y 

los pronunciamientos idE!ol6gicos del pFlrtid.o en torno a ASpe.2_ 

tos politices, econ6micos y socüües, 8SÍ como también resne.2_ 

to de los grandes tema.s y cuestiones nBcionales e internpcio

nales. 

Este material se cprPcteriz6 p0r ser s6lidPmente elnbor~ 

do y-del cual los candidatos pudieron disponer, sin que ello 

implicAra Un8. menna en los recursos pnra su campa:l'ía. 

Posibilitnron el AnRlisis y ARtudio a nrofundidad de los 

asuntos de ideología nArtidRria entre loR mili t8ntes y aque -

llos ['TUpOS de persOnf!S simpatizantes. 

Los cnrididatos contaron con las ediciones que en mpteria 

de ideología se habÍfm -producido hasta entonces. 

APÍ mismo, CPdR CRndidRto cont6 con los peri6dicos y re

vistAS del pElrticlo: I.a República, Línea, Consi~na, RSÍ como 

los peri6dicos murr>les de los sectores. 



Se predujeroa alguaos folletos ,ara auditorios diversos, 

así cemo material de ~re,agaRda imjresa. 

2) Medies electr6nicos y audiovisuales 

a) Radio 

Sieade la radie el medie de c0mu:aicaci&a de.aayer comer 

turá y alcaace em muestre pa!s, represeat& taabi'• uaa venta_ 

ja frelilte a etros me€1.ies, por sus cestos de 111r•duoci'• y ie 

trr.1smisi&a. 

Per su graa versatiliclad., l_llermiti& lED mismo dirigirse a 

graades a~cleos iadiferemciades de la l_lleblaci&a cemo temer 

gram selecti vida« per a.udi torios. Su s.lcpee permi ti& llegar 

a sectores anaifabetast al medie rural y maRejar mensajes en 

lenguas y dialectes ind!ge:aas. 

A su vez, se pudieron llevar simultáneamente mensajes e 

lemas generales a localidades a}UI.rtadas. En tod!lls ellC~s se 

utiliz' un lengu~je celoquial y se evitar~n los tonos sole•-

nes. 

Este medio 1.11 ne aem.gnd:;~.r 1~ tot$11 atenc:i@n del escuchap 

l_llerm:iti' hacer llegar mensajes durante las horas de trabaje. 
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L411s neticir;;riGa, Jlll'flgramms ele C<JmentRrÜIS y les tie~tJIIOS 

ele entrevistas y reJII®rtQjés fueron t~m~ién cu~iertes de m9n~ 

r,~;~ ]llerm .. nente en l~s Cfldcnas Il!i>cinrwles. El ti.em")t'e en :nediof' 

electr.Snic9B que se 0frece a les l'tarticlos pE~~lítices de acue!. 

lio con la LO:P:PE, fue un recurse raás ie RJIIGY~t. 

A les candiietos y C0mit~s Estatales y Distritales se 

les kiciercm llegar las iientificaciones visu!i!.le~ y •usical~s 

("jingles") que dieron s&JIIOrte a les mensajes Etue se }llrctlituj!, 

ren estatal y litistrital•ente. Se iie la nel'll\atividni y l~s 

estrRtegi~s ~ara el ee}lllee ele estaciones lecales. 

Así •isme, se les recemenió a les candiiates que ela~e

rarQn Mensajes cen }!IOCR extensi'n y ex,resaies en términes 

sencilles y familiares }liara que result~ran m.ás atr~ctives al 

eyente que una mera enuncieci6n ie keckes y consignas. En la 

naey111r '!Darte l!il.e l111s cas111s se el&>.'DIIIrarcm a. Gles veces, le cusl 

lee liti111 una m.ayer s~ilii~i. 

Se les rec®meni' aprevecl!ar la Vllrieli¡;¡Gl. ie progr:i!l!U~fl y 

géneres que se 'JDUdieran cem~inPr pRrn garpntizar una iifu 

si6n 9lllplia y iiferencialita ie los mensajes iel Fartide. 

Se pretendieren privilegiar les ~regram~s de e~ini6n y 

análisis, S€0~re t~&ae al )!~reducir e 1!1articiplil.r en emisiones 

~•nde intervinier•n iiversas veces. Este ti~e de pregrsmas 

fuer~~>n les ele entrevist~s, cementr>ri111s JilllllÍtices, etc. 

En emis~ros l®ce.les, l®s m.enARjes se difundierllln en len 

e,uaje •:Ss in¡nedinte y c~m}l)renai~le de acuerdo al ')l!Úlillico 

que cu~rieron ,sr su umicnci6n ~eo~ráfica. 
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S0 divu1¡:r-ron fr:.HJOP r:::di-;>le0 cort::"" r'lr. hnBtn ·,·!ünL,.. ~J~ 

c.urlclo?, y se instPl~rotl 811 la. protr~na:~ci6n de loR ~!nisorgs 

loc9le~ n:n•:;¡ conP.tl tuir P.1~C1Rc.1ones ~ J.~ re<':\onsr>bilidPd ci

vil e hist6ricR 1el ciudgdpno PPrn su~erar situPciones canfor 

~e nl mprco ir'leol6cico d~l pprtido, o bi~n re~puestpR r> l~R 

crfticps de lP ononici6n. ~ns frpseo se envlnrnn ~or ~scrito 

P lG ~~:isore p:>rG '1Ue l:-8 produjenm con la identif:LcPci$n 

musicP.l de lP cmnp:'lful. 

Se est~blecieron contnctoe con radiodifusor~s regionPles 

1Hll'~ introducir notp,s breves en las emisiones infonnRtivps 

que form.::¡ron nS>rte df' lfl pro¡:rom::>ci6n h,.,bituRl. Tt>les not'ls 

inforMaron del crecimiento y ex-nr->nsión del rr>rtido, su :<>ctivi 

Otr~s re~omend~ciones parg mensajes es~ecificos fu~r"n: 

Pro~runes breveG de hr>~tn traP minutoe, 1c C8r~cter Lns. 

tüwni.:>l, en los que Fe oi·,-ulg::ornn ·~en3nj~s d<1 pdh•~<::ién .,,,. 

"rrte dn personBlidPde~ re~resent~tivas de ~i~tintnc sectornn. 

:rror"rPllH!f' ncriodÍsticoP qur-, intec'C?l.~.·ron pl r,·,;¡ortpjr>, 1.r 

nnl:revi:.'t:?, 01 C:)t\PTlt~"l'ÍO nol.Itico y lp tlOk> i.llfor:wti..VR. l<;R-· 
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b) Televüli&n 

Sir1 rlescriminR.r ~ ningún mR:'lio, lfl telev·i:=li~n fue 1lllrlr~ 

la C::Jil1JH1l11i' elP.ct&r~l de l9B5 el :le m¡;¡y~r impnctQ y penetrn

cilín del JllPÍE y~ qnc ps~ir6 tener un nl to '\Hl.l:'(::en ti(' cr~cl.ild 

1 idQd en el audi torie, lo r¡ue ~ermi ti6 difundir y !lCrecen -

tsr 1~ irnp~en del c~ndidPt~ y dol ~nrti4e. 

La difusión de sus im~genes l"ermi ti& llegpr tpmkli~n :¡¡ 

los secttllres an¡;tlflililet~s del :¡ea:!s, )')rinci-¡wlmente ~- trP.vés 

de lP reRlizaci'n de Jr®«rPm~s loc2les. 

L~ televisi4ín pretemhdl influir muy rR~itihu~tente soiDre 

unn ~!ilrte im"!'ort:mte fle lP f'O~lPci!Sn. Debido ::¡ su lr.nr.tu:¡je, 

1~ televisioiín fue el med.io que l®e;r4 unm ru1y~r JU'OXirüliad e 

j_nmediPtt~z, por lo que tlll) se ¡sudo utiliznr J'.l:;?ra facilit:;>r 

lR identific¡;¡citSn de la fisenomía t\e CRtHiidat®s e intr~élu

cirlos en un gr¡;;n porcentpje en J.ps cast~s. 

Lf.! televisi6n }H'rmi ti& recrenr y ~i"f.ltiYRr los rnf:'n~lil je~ 

t>l m·H~tr~1r e en im9{'·enes edi tpdp:;. vquelllll solrq•r· lo que se 

hn~laba. La elaboraci'n del mensaje c@n elemrnteR de nudie 

y videG tendi' hPCifl unn :?8Ü!tilaci6n in~edistn jol misn.!.@ y 

am~ici~n4: su rt>tenci.Sn ]!llllsteri(l}r. 

Su cost~ resJecto ~ lP r~ii~ y otr•~ m~~i•s fue m&ynr 

tnnt'll en lfl JH'Gducci.Stt c~m~ en l:a tr~nsmisi*n, se vi.eron 

o-li,Aaes R Ppr•vech~r l®n es,Pcims reduciies cen n~nRPjes, 

lnnRB y exh•rtaci®neB FeneraleR. 
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e) CÜH' 

El cinc ft\e utiliza.cli!\1 

que RB el nedio &PsiV@ p~r excelenci~. Tiene ca~~cid~dea ie 

c~~;"'unicncH;n exco~ci<~nml resJIIeCtl!l de otros J!lerli..,s: t'l~scuri= 

dad, silenci@, cautividPd, eM,le~ del cnler, seniles y efe~ 

·h¡•s es,eci.¡;¡.les. Est4'1s elmnentes fuer<~>n de vr:;.n im]l'ort:mcia 

Jtlli'ra su iJt)!Pii!Cto e hiciercm que fuera mlí.s efectiva la psüail~ 

cién del Mensajee 

Sin em~Grge, }t&ra efectcta de C~J:m¡.taña, e1 "Ih•·l~~ de ·~·"

te Jfi8{1i1!l de co;r_unicpci4;n s0ci9l se c":mcret' s ln ex'lü~ici~n 

en reuni~nes de J)ersones c~n !'lelículns de c.,nteniae seciol, 

patri.Q, cultural y etucativo, entre ~tres. 

El cine ps~ir' M5Vilizar Q las ~ers~nas ~arA ~~tener 

un~a acci&n inr.teliimtR, recurrHi y cul&rHi les '}!l!'G}'HSsi t~&ts <il~ 

1R C@~UniCQCi'a inte~r~l: persu~iir, ~Dnmover 9 enseflar y 

trranmni tir i!lfGnn¡¡ci&ín. 

El cine 111retendi6 ~rj_¡drm>~ l.P cc;.ncenl;r::>t~j én Cl.o t!!rr.>n~l0B 

wdbli~os, que al entr~r en c~ntnct~ físic• cen el c~niii~t~, 

re8ccion2r3n en sentid® ~regari~, 10 que facilit' 1" aten -

ci4n e il!&Jll!ilCt0 &e mens1.1jes. 

Fscilitiií l~ emisi6n de mensajes relacif}nafilHl C@h ~r41bll~ 

••tican C®ncrot•A ie distrit•s a sact~res as,ecíficen. 

Frn•ovi' reaccienes A ies niveles: iniividual y a•ciDl. 

que el ,~rtide di~ a c~nocer sun tesis. 



Br;te mt>dio no sl')lam<:nte se utiliz6 en luc;f1r<?.R fijos, !-'1 l19 

nlgunos cEJné!iclptos r;e les facili t6 cine m6vil y r"'l ículns 

-¡H:U'~ reunir P le poblli!ci6n y fpvorecer o su vez, lA re8liZ§!. 

ci6n ñe mítines. 

d) Viéleocnssette 

'l'tmto por su exp:;msi6n como por su di versid:;Hl de ;•pl!_ 

cacio~es, abri6 e-rpndes ~osibilidades ~nr!-'1 hncer llegpr 

menspjes grab?dos a públicos cautivos. Debido a. la combi:Íl!!_ 

ci6n de CF.?rncter!sticns de llil televisi6n y el cine, el vi

deocassette permitió infórm9.r, convencer,·sugerir o recti

ficar UUP. ides en es-p~CÍI')S temporeles cortos y con grupOS 

no numerosos. 

Fue utilizado el debt?.te ( plEn·teo a discusi6n) de pr'!l

blemR.s en los que el 1H'lrtido ar.preció involucrad~. Pb>nte6 

tr<mbién lP "f'OSibilidR.d de tratar problemns o situpciones 

concretas de or[anizaciones, centros de trab~j~ o esociaci~ 

nes civiles de distritos o circunscri-pciones elec·torP.les 

dietintas, baj0 el marcG de ACcién l)Ol!tict:l, del [lartido. 

Se empleo como ele:nente de cam-eDfia., garantiz' un lugar 

donde se progre.mpron emisiones de m~?l'l.erst peri6dicn. Inrplict$ 

1~ asiPtcmcia del candidate pRr~ ex~reser o escuchar las i~ 

quietuies que se despertare~. 

Se concert6 su dií'usi6n y discusi6rt con ;1SOCi:>ci'lmes, 

rremios y ninclic::>tos, il'lstituciones y universidPdes, grupos 

de sim,PtizPntes, colebor~dores y emigos. 



La J!l!'0'/)l'lf'li!nde. directa estuve cenctituilil:n ¡gor mquelleB 

r1et.iios c9mo los grli.fic~Js exterieres y les utili tgri•s que 

transll!itieren un 11ens~tje e idea flle e.mner111 sintétic~ a'!llr•

vec:la9ndl1! las fl}llortunitiaaea que brindRr•n les esJ~acies 15Ú

mlices alüertes. En un ]irimer ml'>mtmte se as}lliré captar la 

rntenci'n del lect•r, y/ su eX}I®sici6n prdengads y fija, 

ssí C0JU tzam1ilién la retenci.Sn del menspje (en CflSC de l9S 

lem@s pmrtid~rios). 

Este ti¡u~ fle ")flr@JU,lgG~nda puntualizií cGnce]llt&s, leJ!lUllíl, 

ll'~stullilit~s y c~nsignas. Die a c~tn~tcer lfil fil®sefíat del Cti!!!_ 

d.iimte (especialmente los c~rteles). Atiem.9s cree al!'llüente 

de C&ampaña, llev@ 1!3 l!lflT.'i;f!!, centrSJl lile l!ll Cl<11n1!'f.IÍÜ!o I,¡a ce"he¡ 

tura de l111s •flSl!IRCi!lls s~iertes evaii' los lÍmites de tiem-p& 

y eSJGCio le les m.eii•s im,res®s y ~udievisuRles. 

El Cfmtenidl!l y el disefio SI!} ti' justgron ~'~ 19!3 directri. -

ces murc¡¡¡d~s en llil .r,UÍR de c~»municac:i&n t:mte en el ~s,ectlill 

c~nce,tu~l cemo en el ~r,fice. 

Se utiliz6 un len{'Urpje sencillo e im¡u¡ctrmte en cei:l. 

una de ellss y ne excedi' de 7 ~ e ~glf,l~r~s. Se e••lear~n 

}c!lr~as ubltcsd.t;H! en vvenioilt:~fl de l"'l'li'!ll circullilei;Sn vel~icul¡¡¡r y 
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Se J'rlb®tu,ieren y ~rG;norciQn::>ren P1e:unos JlJ.ellSP jcs de 1'11~1!. 

CRciCn nnci~n~l y da a,~yo ~ cantii~t@s. 

El fiiE1efle se ¡;¡justé a los directricef! de la ~uía de Cll>= 

MU1ÜC:aci6n. P~r ser un l'l!s;>terü"ll l'ereceder@, se otiliz;$" en l~ 

~~res ,rete~idG~s d@n~e ne se destruyeren f9cilmente a fin do 

que se censervor:m hg.sta l~;~ et¡;¡•o finfll. 

Se celecp.ren en lul!·¡;¡res natur¡¡¡les de reuni6n C81ll& fue -

r®n plazss 'fliÚlillicas, cemercies, ne~e~ci~~ts, eSCl.!elas, mercpfl~¡~s 

flSÍ cemo taml!lién en los flitiQs de itinerarie del cf!ndHI.Rte. 

Estes medies ern:nleRron un 1enguf!je sencill0 e im)!l~Ctfi'.n

te eo)a¡re t4t>d0 en mítines, reunill>nes y actos mpsiv~s. Preten

dieron ser de ~r~n efectivii~A so,re tod& CURnde se c~lecn -

r®n en lur~res estrmt~~ices (pl:azn1=1, festivr,~l.es li!O~ul~reEt). 

d} Utill.t101rhs 

C~nstituyerf!ln ~:~rtículss y distintiVI!IS BS}t8CÍfiC<lS t¡Ufl fE_ 

cili t::>ron la ident;ifio:;>cil!n de 11'1 C!ill\\I~Rft~ del lllPrtido y f!U re 

tonci&n a trpv~s dal UP® »erean~l ~·r DRrte del simnRtizante, 

r su vez fun¡rJ.tn·®n C®M® elP.mente mul til!llicPI'll'r 0f":l_ !"f'nS8je. 

Contribuyeran P la ldentificaci6n del cpndidpte, de ouH 

ler>lflS y de lll cP-JU\1Pña en fP.nerPl, re¡¡;resentarcm un ¡:n.tnt$ lile 

relpci'n muy importante Pntre el cnndi~~to y el vctante. 
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c~recterísticns ~ener~lcs de los uti1itnri~s: 

·, No fueron o8tentosos 

• Fueron vistosos y distine;uibles de otros medios de pr2_ 

nPgrmdn impresP 

• No se concibieron como mero interc;:.rnbio entre el part!:_ 

do y el elector 

• Se trat6 de que los utilit~rios tuvieron un empleo po~ 

terior para el lector 

Algunos de estos artículos fueron: CP.misetms, ~elsntales 

o mandiles y bols~si entre otros. 

4) Comunicaci6n interpersonal (contacto personRl con los 

electores) 

Su nwdPlidpd m~s efectiva se encontr6 en el contpcto -rer_ 

sonal ont~e el cpndidnto y ln pob1Pci6n~ 

Lns fonnns m~s comunes de este tipo ne comunicaci6n fue

ron: recorridos, visitas R cen·tros de trr>bPjos, dmr.icilinriPs, 

8 centr0s de concentr::>c:i.<5n, 1~ corresnondencia '10r!'lon;:-lizPdA 1 

el rel~fono y lns gestiones directps. 

A tr:>V~G do cGtos i1Jdios, se r>CrRcentó el c~:mocimiRnto 

d<:•l cr>nrlidPto, SA. Tlroyect6 unn imPgen '1Prtidir.rb> y >1e er-rGimu-

16 lP Pdhef'ilin merlir>ntr> el diñlor.;o y lA convivr>ncir> con 1P 

ciud['n'"'nífl. 
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Se plBnearom nreviamente los recorridQS que diari:a. o 

peri6dicfiunente realizaron los cAndidatos, a su vez, g~r&l!!, 

tizaron el cont2cte con el mayor número de Jlersonas posi

ble. 

Aprovechart'tn todo clase de concentraci&n o reunic!ín 

]lÓ.blica en llits que el c:;wdidzato diEtlog' y convivi' con los 

lilSistentes. 

Entre los event•s m~s comunes se tuvieron: reuniones 

de Qsocinciones civiles e de sectores esJ!lec!ficos, ex,es! 

ciones y competencias deportivas, juntas cívicas y festiyi 

da.des, entre otras. 

El c~ndidnto y sus asistentes a]lrovecharon los eventos 

y si ti os mencionados para distribuir utili ta.rios y velantes 

del partido. 

a) Reuniones y mítines 

Tanto las reuniones como los nlÍtines fueron prognuna

dos. Las reuniones se realizaron con comit~s seccionales, 

juntas de vecinos, sindicates, organizaciones ejid1ües y 

canr¡_)esinss, federraciones, uniones, clubes y otr.as formas de 

org~nizaci6n grupal. 

Los m!tines se re0lizaron de acuerdo con l~s ~re~s en 

. que fuP. dividid@ el distri·t• o circunscripci6n el'::lctor~l 

cerres~ondiente, segdn Jps co>r1.1cteristicas -pol:!tica.s, soci-ª. 

les y econ6micas de la ~oblraci6n. 
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~::>'3 n~union:e~: y mf.tines fueron ,..ropid.ss prr?. di~3tribuir 

l0s ¡¡¡odios c1e -propr>Er!ndn imprese y los utilitPrio8, 

b) Reuniones de vecinos y en centros de trPbrj~ 

Se orc,.,:::.i Zr>!'011 rewli ones nP.g_ ueflp s en cr s" el_ e vecirw ~, 

unidl'-'1 es hPbit:,ci0n~les, recorridos en f~tr\cps y centro"" 

rJ.<>l ).;·-rriO O e] o]_ 1 U[:nr 1 tr"'tPr:m 88 tr:bJ.~'CE!' UP r1ifi1 :1["0 CC112 

tructi v.-,. 

En ].,-,;o; <;i:ütf-1~; :o fruricr->s o cBntros r'!.e -LrPb"'j", donfln 

los ciurlrrlnJOél cJnt"br>n C'1l1 ni"'ll"!" tir!~•.-no, ,-.P. !ltrnej,.,ron "l 

:~rl l .... lf! Yir~itr;:; dc:r;1icil.iPrirr:.~ r1e ruPrtr (~-u Ylt.u~rLn F('l r·!~ 

l i7.6 1J.t;f) J.r-'uor d~ \'::1UfUf'l.:: .. cli? P c;-r{~{o Q.(': colnbor~'1:·,re:lf~, que 
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e) ,~ct;;.:; jU.V<'lÜle:c; y fen?·üles 

D·"bid" r> nue los j6vcne:c: y lns :aujeres ··u,u 1,_," m~s rct_;h 

·;:)s ou su!" co:uw1idr->des, soC"irl y poJí ticr:ns11te JJ..,blr>r:>i"~, el 

p:ortid"l ?.rticu16 y crnrli?-6 GPtPs innuietur'\PB. 

· ros cfln~]idPtos orgrnizfl:r~·ll reuni:J!lCS e.:-;--:ec!ficP8 'Jirifi 

~1 :->'C r lo::; j5vqnen, r)ue ''I'""ic.L··ron un cm;t~·cto cUrr>ct(; ::; "1'2 
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,¡) ASJ'ECTOS PlNr.:R/lLES SOBRE EL ~NALISI3 ~0 :0:!''10LOGICO 

Antes de entrar de lleno nl nn6lisis semiol6pico entend~ 

me-s ~rimero qué es la semi6ticP y cu?l es su cpm.po de estudio. 

"lP eproximaci6n semiol6gica se sitúa a lA vez en conti =· 

nuid~d y en ru13turp. con ln interpretr->citin motivf?cionista".
1 

Ijos motiV@Cionistas, Bl revelftr la nRturaleza simb6lica de una 

posesi6n o de un rechazo, !lUsieron en evidenci!'l. el nsnecto sir.; 

nificante de los productos. Demostrpron correlntivnmente; con 

mAyor insistencia en que consistía el cnrÁcter significante de 

"SimilPr preocupnci6n de fd.{"r1ificpci6n encontrl-lmOs en lns 

sE>mi61oeos. No obst::~rtte eetos t'lltimos, se Pflnrtan de lA pnrsn~c 

tiva motiVflCionistr en ln medidP en f!Ue Pbnnél.on:>r: tndl'! .,,..,nPi0~. 

rpci6n de orden psico16gico o eociol6~ico y s6lo se intere~Rn 

nor lP imagen como {miCP relact6n de f"entido". 2 

~8 lP :!mP[':en f'ija por•¡UP. "" tstp ln. nu'? :'l~c le,~ h,- '1Y'On'">rci.f'un .. 

él() rr:salt:-->dOS pJ.entndores. 

l'le Snur:<"ure 1Ht"A P.E' él Pu.i;;:n pp·; P.htP lP:'' b::>f'CP ~! lt> d? "'" n'.i"l •. 

bre de eemiolf'VÍP. 

l En h~r:~inor: P'"ll"rr] P!", 1.ns :motliv?cionist<<l 'I'IUSiDt'Orl 'é'H "Vid. 'l' 

CÍP 8l <>Sprcto 'i['nificpn·l;e de lo~: ;¡ro•1ucto'"• Dr::montroron CO"· 
r·rel~,·tivr>mPitte 0l <'f1rrcLer r"iplific:onte J.e ,.., im~,~0.n. 

? Vietoroff, Dr>vic1, T,p nubJ.icir1!1c1 il. lr:: imf'{'\3!1, /)• 110. 

l "" ?...•.J 



No obstante, Run(lue la palabrA y la iél.ea de semiologÍI'l 129 

t?.mbién denominada semi6tica por los anglosajones - se re 

motan a los inicios de este siglo, su pU.es.ta en pr~ctiCFI !'~ 

see unos ll>rÍgeues més recientes. En la investigaci6n public:!:_ 

taria sobre todo, la introducci6n del J:)unto de vista semiol6 

gico s6lo empieza en 1964, Año en que Rolsnd Barthes publica 

el primer estudio de inspiraci6n semiol6gica dedicado al PE_ á 

lisis de un estudio de prensa: "Ret6rica de la imagen". 

Barthes, a tra.v~s de este estudio, inaugura la utiliza

ci6n del análisis semiol6gi.co pa.ra. el estudio del mensaje P!::!: 

blicitario pero que támbi~rt puede ser aplicado al estudio de 

la -propeganda. 

Al "demenuzar" su ~muncio, Barthes distingue tres tipos 

de mensajes: 

1) Un mensaje lingUístico (texto marginal y etiquetns iE, 

sertas en la imagen). Este mensaje desempefla dos funciones im 

portantess "la funci6n mÉÍs frecuente consiste en precisar 11" 

significación de la imagen ••• A nivel denotado, el te«to fac:!:_ 

lita la iden~ificaci6n de la escena, contribuye a 'elegir el· 

buen nivel de percepci6n' • A nivel connotado FIYUd8 a interpr~ 

tar la escena, es decir a precisar su significación simb6lica. 

J<::n Hrnbos casop, cumple la funci6n de orientar al cliente en la 

direccí6n elegidA de antemano 'J'lOr el creador del Anuncio" o 
3 

Barthes califica 1~ segunda función del mensaje lingUis

tico bf'jO el t~rmirio de "relevo". Este procedimiento ocupa un 

lugar importante en el cine pero rara vez se utiliza cuando 

se trata. de imagen fija. 

3 Ibídem, p. 53. 



2) Los mensAjes proporcionAdos por 1~ imR~en 

a) Un menspje liteJ'al. Corresponde ;:¡ lfl escenp fi,crur!'ldR 

y cuyos significat1os estl'ln fornmdos por los objetos reales de la 

escen!" y los significantee por estos mismos objetos fotogrRfi!! 

dos. Los sie;nos de este mensBje no encierran ningún convencio

DPlismo, ningune "arbitrRriedad"; nos haya.mos en presenciA de 

un mensBje no codificado. Este primer mensaje, transmitido por 

la imAgen, sirve de soporte a un segundo mensaje que en CRIDbio 

está codificado. 

El mensaje literal pertenece al cam11o de la imagen denot!l 

da. La imagen denotada corresponde al prim~r grado de intelig! 

bilidac1 de la imagen, esto es, cuando observamos en una imAgen 

solo colores, formf'B y líneas. 

b) Un mensaje simb6lico. Est~ impreso en el mensAje lite 

ral; este mensP.je suminis·bra unB serie de signos discontinuos, 

cada uno de los cuales remite a significados globales. El meg 

spje simb6lico en esencia uretende comunicar los t=~tributos del 

producto. Este mem;13je pertenece al cmnpo de la imngen connota 

dp. 

Eeta imRren exip-e lBs siguientes observBciones~ surlinistrP 

signos discontinuos, cada uno de ellos constituye tmn "lectura" 

independiente. 

J,os sipnos ('Ue trrmsmi te lf:l im::1e:en connot8cla remiten sign,l 

ficados tdob:ües que no corresp0nden neces1:1rinmer1te P los voca 

tlos del lenf"unje común. 
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,Los significantes a trev~s de los cueles se expresa la ideo 

logÍfl de :J.na socüJdpd reciben el nombre de connotadores. El con 
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J,n rat.<ricP, ~n un ,rinci¡z.i.., ::>rt"! de ,qrsu::>dir, E 1" :18 i<~o 

cnnvirtiend~ nr~rresiVR~ente en el ePtudio de l•s firuras rRt6 

ricGs que utiliz~ el discurs~. 

1!0y dír.>, ~:IL'y curi<H>::nnente, al¡:runos trnbPj?s Cle ~emi~lep-t.Hl 

y lingU.ístP.s h:rtn suscit::>de un nuev':' inter~s por 1~ ~ntieun re

tliricfl. Hen descubierto r¡ue el PlH>rfilt-@ conce-,tuel elpb0r:adD 

por l0s ret6ric0s constituye un 'llrecioso,· instrument0 ~F.I!'!it lf! 

exploraci6n de les nuev~s vías que wersivuen estos tr~bpjos. 

R~l;md Earthes, Etl re¡üizAr un "arofund'!l f!n!Slisis serniol~

~ico sobre un anuncie, rcBba emitiendo la hi,6tesi~ de w1~ re

t!lric~ f!l>rrnfllo 

J,n r!'!t~ricR c0mo RCt~ de camutlicr;>ci6n "consiPte en un"' 

elPboreoi6n •r@prPmnda y no ex•~nt•nea dP un mens•je ~ fin de 

'1Ue result!! efectiv:;¡ "'f.'rn 1lB1'!"'U::>dir".
11 

-púhlicc, estn es, h:ocer que Plruien !'ldmi tR :olrm C!lll1@ ·•~rdsde
"i 

re a f:;¡lse> ~unque est~ c•'lntrP sus intereses".· 

:;¡s:;~r:Jl'li?R, P W1R :;¡.udiellCil'l, a Urlfl m~sa, jnMiís ? un solG indivi!}_uo. 

P::>rte de la que t~d•s F9ben y trPtD de utilizar ese C9n~ciai9~ta 

gse snher co'i'JÚn forma }l!8rte de lA vidrn C'.!''ticU::>ni'J, de t~-

4'C~stilla, Prietm, Daniel, Ret6rica y m~ni~u1Pci6n m~siv~, n.2?. 
5 Ihtde~, ~. 29 , 



micns " lurPres comunes. 

J,oB tlhücoos ~ lur:pres comunes son cosas nue tl!ldO el mund!'il 

ace~ta y que aadie ~Qne en cuestién. Este es lo 0ue nwravacha 

la ret6rica y es en lo que basa su eficacip. 

Los t6,ices ~ luePres C@oounes im.lican cosps que tad~ el· 

mund• ace]llta, l'lor ejel!l]lll0: ls felicidsd y todos sus !iiSli'eCtl'}s. 
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"la felicidnd es cence\'lida c~;uu un \lien ebrp,r virtuos0, o 

una inde"flendencia en les liii.E!ldes de vidm e un11. vid~>' 1111.::iis ~l~cent!. 

re con esta~ilidad, o una pbund8nci~ de ces~s y ners!'ilnas CQB 

la. finalidnd de censervarl¡¡s y ~sar de ellas". 6 
3&1'1. }3lilrte de le. 

felicidad: la libertad, la justicia, la iFualdad, la ]IIGZ soci2l, 

1~;~. ilide"l)endencia, la unidslll, la sl'!lbera.~a!a, lR dem0Cri!!Ci.!l, la 

gloria, el h®nQr, etc. 

Todos los gobiernes, los ~Rrtid0s JliQJlfticos, l~s instituci~ 

nes en fBneral, h~n hech• uso de 1~ ret5rica ,Prn convencer y h~ 

cer creer que ell0s son lo m'xirn~. 

que h~ce un~ gr~n Ppertpciln Pl gn,lisis semio18gico al estpble

cer los "f!riMeros elementos de unP"p:r~.an:Stictl de l¡;¡ irnnp;en". 

Existe en 1~ Lnp~en el equiv~lente de lgs c~tegorfas de la 

,ers•na, vor ejem~l® 9 18 imagen del Yo carres,endc a lo ~asici6n 

ren Pl lactar, lo inter~el~n, 1~ exhortan. Estp clpse de fipurP

ci6n, que CIJJrres¡aonde Pl rét!imen d.el discurs0, ~Jermi te un:;¡ im:'}l.~

C!:l.Ción inm:11nente, es decir, directP, del "lectll}r". 

6 Ib:!:dem, r~. 
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re~reoentRdos de ~nrfil o de rnnpld~s; na ~irPn PJ lector, 

sirH• (:~) ésto:! qui·~ll leEl l.Ürf.l. M'lÍ l'flf':;:t0l0S n('l ré["i'·.:'!n r1e ni~ 

curso Pl de rel~to. YP us hny ~osibilidPd de implicgci~n in 

¡;¡::Jner:te. Ent-~ lHl ~il'nificn, Pin er,;lc8rp~n, que desrqu1rezc¡;~ t'• 

l;p].¡nente d•! 'lOBibilidRd de imr,J.ic:?ci::'ín: l.P iErnlicPcif.n su""

siste, pero se efectdP ie trrnsf0renci~ o ~rn~ecci6n ~e J~s 

sentimient"'s dfü lectOl· cobre 1-~s persnnr>jef' de l;¡ il'1P{'"en. 

J,fl iuwgen en Y'fi npunt¡:¡ sobre tcdG h~ci9 el .Jefltinnt:;;ri'-' 

(funci6n ÍP.l~licr,tiv;;¡), lf! ir!IP/!en de El suele cerltr:;¡rse en el 

~roducto (fw1ci6n referencial). Los wersonpjes de tres cun~ 

tos desern~eñsn un n¡:¡~el Rmbip:uo en ll'! figurpciltn lilUblici ta

rip o prGnP~Pndisticn. 

Juntl'l P le r:r¡;¡mfíticn que rige la. nresentpci~n •'te 'lerso~ 

nnjcs, existe Psimisrno una fT'::>r::Átic~ nue ree:ulA lfl firur;Jci~n 

de l~s objetos. HPy por lo tento gbjntas en Yo y objetos en 

El, eB decir, ?bjetos que hntlrn ( r~riMen de lP nros~~~~eyP) 

y objrtos nprrRd~s (éuapeyp). 

K1 o);jeta en Yo flt.; --'liriP"e :Hrectr>l·lentr: pl lector Yl">r ·::a

rUo de lP. n.etáfor:;~ 1 sor·re t11do, fifur~ estf>ticP. nue conecte en 

cierto moda unp cu11lidpd con el objeto sin ~Psnr ~,r el inten~ 

dirri~ de lP pcci~n, pr~clpmn su ,ro~io vrlar. El ,bjetn en Ya 

tp·nbié.l ~t 1 erlc r.fix~~Pr r-u existencip, li.n1it.t;nd~se ::" eEtFr nr~sf~!1 

te, y recordAr su nombre, sil"! 1ue hPf-'t:> fplt!? ev,crr rünrún "'")t'r 

dic~f.l.o, 

rn nbjet3 "'!n El rlp l"lÍ<:! 1" un r~>lPtr>. p.,!icil de intr.-,ducir 

nor lP renre~entPci6n ~ft ~erAonpjes nue r0dnRn ~1 objet~, el r~ 

lptu ad~ite t~mbi~u unP evocPci6n QUe ~reRcinjR de rersnnPje~. 



Antes de inicif>r el PnPliE>if' del ::1ensP.;ie linfttístico 

quierv detenenne Wl noco en lo que es el sentido, 

PPr~ ~ersu~dir un er~dor ? su ~Úblics, ~ste necesitP 

de un menosje que lleve im11lícito un sentid!l y unA inten

cionr>lidad. 

Pero, ¿ouA sentid~ •uede tener un mensnje? O 10 que 

es Í[-UPl, ¿dPterminpda !UPteria sie:ni:fic~:mte necesBri:;~mNlte 

debe tener t:>l sirnific?d0? 

Pues bien, C8d~ mpteria siGlificp~te nuede tener ~~s 

senti•hs: el plt=mo denotrtivo y· el ·0lPn0 c"lnn:Jtntivo. 

E1 -plr>no Clen"'tP.tivo Rbprcn el signific,-,1(') m?.s inmedl!: 

to il."' un si¿--no, de dicci-:nari"', 

¡n_ TI~\PiH; C'Jntl:)t~tj_\T;) !'!" el é{~::;n1iep·U(~ c1e :·t! ~!' ;j_.<·.;if;!;_ 

CP:lcw oue en iiefinltivn cnnstituyen "l :w:1tiélü que r~rr Pl

cui·=n Y!Cl,8C16 JlE'trr P tcnrr cliC'::•~ :¡¡~fl::'<>je. 

(;1 rlp. iLlC1i'"l~l· :--l !''ÓtJ1irz:• f.l UtlP C".~r-rLP 

ili."t"(~Cc:L6n~ T·?. r·~ L~riC8 ~;:-:t}P.J..;Lc ~1r":~l!""'P:'"lrl:t":: ~n P:O"', (~l\ r.] iiJ .. 

Lcllt·'"' rl~ j_;~:tfll --r •Jn ~-~n tir~' ~n P1 ~ú'uli,...:, er· ·::J.r~~~ir 1 ~.tn~ 

reL-~rirEl nr:~rrP¡.P~ln que n:·s ·lir~ PL .... 0!1-l:itl~ OU'?" ~l~!·H~ 0.dC'~n1t!:Pr 

1~ el l'.ILÍ.bli.cc. 
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ActuPlmente nQ se ejerce la violencia pera se aplicP le 

rettlrica. l!ara sustituirla. OlOera 'l&PrP convencer, pflrn refor

zt:~r el sentido que la cl?se suf.'erior {luiere d~>rl~ fl l.as mpy.::_ 

ríPs, ~ fin de no incomodar al sistema social viyente. O lo 

que es lo "lism~.t, se llluscra. pr0gramar e nivel masiv~J lPS C!lmn.2_ 

tsciemes, de unificarles pBra que 1!'1 mRterie. resulte si~nif!_ 

e ante. 
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CAJ'r1T'.flf;\A EJ,iCTOR.I\L DEI. SIETE DE JUHO DE 1.985 

Coma vimos en el a~artpde Anterior, el men8~je lingUÍ~ 

tict:~ comprende un texto mprgin?l y etiquet(ls insertas en le 

im~gen. Observemos cemg funcion~ en el CP.rtel de la C?m~9ña 

elector~l del siete de julio de 1985. 

75AÑOS.DE 
REVOLUCION . 

con México~¿ 

Texto mnrcinPl: 75 Años de Revol~~i6n ••• Con ~éxicm SÍ 

N~ exi~ten etiauetns inse~tps 
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J,fl fr,.,se: "75 Pños ele Revoluci6n" 

Ef'tructurr SP.["undnt 

Lfl fr::;sc: "Con México SÍ" 

clemrntos ~e lm primern Rrticulpci6n. 

En linrt1!stic .... el sintrguiP es unr cc·rablll!"'Ci ~P. "El ~.L!JL!:_; 

,~ ~~ t:ls WJfl c·~-~a1.;inf.l--::ión il~ :.~ifnn~ ~ U€' tir~nP cr:::fl"' r: _)-,:.)rtc ). ~ ex ...... 

)l.f!l rtuc r~ir..·ue., l?n ]t? cadc:1:" c\{5 l.f:'~ ~r:J~hrp~'! l!)S tfr::·~n··-~ L--Lf~l 

~'Uid ):: r"='~]_r} r'n Le iu nre[~~~n tia" ... 
7 



~P rctividpd PnPl!tica que so pplicn en ln r•lACi~n nrr~1iC 

m~ticv es lp clneificaci6n • 

. ~si, en el men.s:;.je ~1 quE" me he rt'\fr:!rid0 ant"!riorrr:,mLe, ru~ 

den cunsiderprse cuatro prrpdic~ss: 

Estru.cturF.l Primerli1: 

PPradignw 1: 75 
PPredig:m~ 2: Años 

PPradigmP 3: de 

PRradirma 4: Rev~lucii§m 

Sint~f)na: "75 1\fios de RevrJluci!Sn" 

Ccr'l9 observrm~s, en lin¡(::tíctic;;l, le ubicHción de un 8l~mel}_ 

t111 en un sint:Jgma nos señr;~ln r;¡ r¡uc§ "!'PrRdir'ma 111c>rtenece y, en c::z.n 

secuencia, nos }}Sri!ti te cl.e"l;enr.inPr su valor. 1!.:1 si.ntP.gmn ef', l:lflro 

un elemento ded0, su c0ntext•. El contexto nermi te dete:rmin::>r 

ll<IS ¡¡¡ce-oci;)nes de lPs Tlf'lRbrps. Este heCh9 iml"lliC!il un~ ref~ron

ci~ r>l -.aprpclir·m::>. Así, en el sinta{'"mp "75 Añ'H'l de l{evo1uci.Ón" P;;!. 

dPn.os encentrPr en csd.a uno d<! los -¡l!1r<·dipr:ns un111 0 vpriJ!? vnl<"~ 

Y'fJ S G 

(ls!, en el c.nrtel el nillne.ro 75 tiene un v~1or: es un .ndj0t1, 

vo y f'Í{'"tlificp ointc vec~s die7. :nrs cinco. 

L:::1. tiene un v:::-J.or: P-S un ~~unt:?ntlvl"l Plr>?C'.Ü.i.J¡(l:, 

i,ien~ VRrioP. ~'ierlific::¡d·'ls: 



Tiemn'!l de WlP. revo1uci6n de la tierrP en ~u Srbit.,. P1rr_l J39 

dedor il_el ~3'11 

Periodo de dmce meses ~ c0ntPr del ~rimero de enero 

IJf' pPll,br~ de tiene un Vl'llor: es unrv 11roposici~n 1 tiene vg 

rios si~nific~dos: 

- Indic~ ~osesi6n o pertenencia 

Modn de hacer $ suceder 

De donde son, vienen o SP.len lps cos@s 

Mnteria de que est' hecho 81go 

Cc.mtenido 

Asunto o m~teria 

NE~turalezs 

Condici6n o CURlidad 

Desde 

Tiemp0 

Refuerzo 

- Jl?.ci6n 

Por 

LQ mPlnbrs Revoluci6n tieue un VPlor: eq un 812tnntive feme 

ninl'l 1 tiene Vfll"ÍI}fl significrJdns: 

ftcci~n 1 efecto de revo1v~rs@ 

-- Cambio violento de les instituciones f>Olític:as de unl:l rHl·

cit'lu, o l1evnd8A n cabt'l con w'ís tes6n que violencit~ 

Alboroto 

- Sedici-5n 

- Insurrqcci~n 

CPmbi0 fuud~ment~l nn el estpdo dq ~Rs cosps 

-· r~ovimient\'J de un r>stro el'l todl<) el curr:1o de su 6rbite 



r.: otin 

Cuerpo geomé-trico engendrAdo por 1:? rotaci•~n de un<t 1:[ 

nea o de un;;¡ superficie Plredea0r de un eje 

Producir ww al tereci6n de las ideps, trAnsformprlas 

Estructura Segunda: 

Par~digma 1: Con 

Paradigma 2: Méxica 

PPradigme 3: SÍ 

Sintagma "Con !~léxico Sí" 
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La P~'labr~. can ·tiene un val&r: es w1a preposici6n, posee 

varios significndos: 

Significa medio, m9do, instrumento p9r8 lwcer r>lgo o 91_ 

guna cosa 

En cornppñí:;. de 

La lwlabra. 11Téxic0 tiene un valor: sustantivo o nombre -uro

pío, p¡oe.ee Vflrios significpdos: 

Nación 

PAÍS 

Puebl!ll 

La palabr~ sí tiene dos VPlores: puede Rctu~r como adverbio 

y denotA: 

·· Afirmación 

- .11.sever2ci6n 

-- Enfasis 

Consentimiento 

- rermise> 
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I.•Js pr>rncJicm?s de mp.yor ilr.portpncil:l ''ll ]_Pfc el.<:>¡:· e~tn:..cturr-fo 

rm"Lerioru1en·~e descritHs son sin duda Revoluci6n y Méxieo. EstE! 

fen6meno no eólo lo podemos ol)serv:>..r en el Cl?rtel sino en el 

re8to de la CP.mpPfta. Veamos ahora como funcion~ en un diecureo 

nronLUlC'inc1.o por J,ugo Verduzco: 

"El PRI surge del pueblo. El PRI es el 1!JUeblo mexiCP110 

r¡ue se da a si misrno une. prticu1::>ci6n nol.ítics. Ee el r•royecto 

nacion:ol cl.e los mexic¡:¡nCJs. El PRI surg:e de la concieucin colee 

tiva de lH nPci6n y de nu _¡¡¡;royect<3 revolucionnrio. 

"El. Er·t,élo revolucionario y neei'~u,-,li:-,t;;c <'E! , .. ,_ 11rrtií'!J J.e 

lQ r~voluci6n UPC1:nPl ~or0ue tien0 eJ mirmo oric~n y fin. 

".:!!1 [ObierU.I".\ (~8 ]_~ rt:~VOlUCiÓl'J: y 8U 1.0ri timir1f'!":1 f~On. ')]_ PJ:"'Hl?t 

fwldPm~:ntnl dr})_ r-un1.:lo l"PXÍCPDO qu~ c·~nsti tuye GU bn2e. Es el 

poder pol.í·tico n:->cido de lP vc•luntpd del ~meblo. 

"El nr-or-rmn:o l:i s t ,Sric o y rü pro,ynctc (lel pu'' l.:ll'l CP. ;11 P Sill" n 

rn }p constituci5n. 

bif'r!'J~ PUPbl':l, Ffll; cou.-·tltuci.:5n, 1c-to:~.1.~i ¿:obi0:r·:t1~ y >l~:~ic~;; 
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PHI ru:.mro 

pqQYEGTO NflCIONAL 

Fornue 2urre clel pueblo y de ln conciencie colecti.vr de 

ln rlPci ón y de su proyecto revolucionBrio. 

EI, E3VDO REVOLUCIO~~ARIO P.'IR'l'IDO DE J,A '1EVOJ.lJCION 

NACION.~L 

Porque tienen el mismo origen y fin. 

ORIGgN = PLJEBJJO 

= C0T\CIENCIA COI,ECTIVA 

T PROYECTO REVOLUCIONARIO 

11'.2 

FIN - r,uch:;¡r l)Or la sobenmíe llf.lCion:'ll, requ;!._ 

sito fundPmental pBrA r;ue se dé la lib~r 

tad, 1:? justicia social e if.U,Rldpd. 

Ef, GO[\lgll~·o DE LA RiSVOI,lJCION 

y 

:r,EGITIIHDAD 

= 1\rme fundpmentp.l clel pueble y el 

~oder político nPcido de 1~ vo -

Lo que 0s i~uPl R decir: 

Si e1 PRI PUimJ,O entonces ••• 

El g-obierno de la rf!voluci6n y su legi timi.dRd son el r•rrnfl 

fundr-m~l1tPl dP.l I'~I, que con ;;ti tu.ve su bFJse y el !loder r: al:( ti e o 

nr.1ciclo r1e lR volunt8d del PRI. 



EL PRO~RA'·t~ I!I~~T01ICO 

y 

J;;I, PROYECTO DETJ PUEBLO oreanizPd'J -por E>l PFII 

se nlflman en l::¡ constituci6n. 

Sustituyendo: 

El proe_:rama hist6rico y el proyecto del PlU orgt=mizado 

por el PRI, se plasman en la constituci6n. 

Es congruente en el discurso cuando dice: 

"El PRI alQorta su progrem:;¡ que se convierte enl'lPn de f:O

bierno. 

PROGRAMA DEL PRI PLAN DE GCPIETlNO 
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Por eso: "!!ueblo, FRI, constituci6n, Estad"' gobierno y J.1.1_ 

xiclll son unf.l y lf! misma cosa en lns que se pl8sm~tn hts luchps 

libenn.'üts". 

h) I.as rBlPciones sint?gm?.ticas y pPrP.digutátices en los 

elemen·tos ele la segunda articulr~ci6n 

LRs rel~tci<mes pPrr4dig1llftic;:¡s y sintRfJJ\~ticr::s no s6lo exic-· 

ten en los elr>mPn·Los de la primera Prticulf-lci6n, C')mo se hp !TJ')S

trljldo Pnterion"l.en·!;e, en ellos hemos utilizad6 p~ü:::.brt'ls y ex¡9re 

:'dones con ::;ie:nificado. T¡:m:.bHín nodemos S(Üeccümnr y c:1mbinnr 

fonerur>s ~ e1err.entos de }.p Ee¡:rund-11 erticultlclón. Consic1erpmos J.orc 

sirui<•nteE"· }'Jaradip;m8s fonol6gice>s: ol nrimero formrdo por con<:o

n¡onti'!E ( Cl); el seeundo, por vocr>les (V.); el tercero por con~'lo

·nphtes (C2) y el cuPrtn ~or vocRles (V2). 
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De acuerdo con ellas, podemos seleccionar fonemas, combinP~ 

los y form~r si~1os, como toda, vwta, vive, etc.; podemos hecer 

sintp[mas fenol6gicos. ARimismo, de acuerdo con las ~osi~ilidn

des de combinacl.6n., poder:1os !'lroducir sint:<{!l1l&S inexistentes en 

esplilfíol, coma mliiei. I.o únitHil qt¡e estQ im!!lie:a es que nuestr:;~ leE_ 

~u~ ofrece much~s combin~ciQnes nt1n no utilizpdas que, en c~s€!l 

necesp,rie, pueden funcionar come n!ÜRl}r:;as. 

1<. r,:as vocales y consonpn·l;es fueron tom~d~s de la Estructura Pri
mera 
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De RCUerdo con la ¡;mterior, lF lene:ua - el código lingUist!_ 

co - supone un cenjunto de parPdigmas y Ul'l~'> de reelns que nos in 

dicP..n c.Smo se combin:;m los elementos ]liara formar sintrogm:;¡s en el 

hl;lbla. De la mismn f~rma, en lfil lengua podemGs hablar de elemen

tos similares en l:¡¡ medida en que tod0s ellos, en un pRradigma 

dado, son, :eor eje:nple, "sustantiVIllS'1 , "verbos" e "prQ~E>siciones", 

"c~;mson¡:mtes" a 11 V0Cales". En cambie, en el sintagma, los elemen

t@s est:!í.n en releci6n de contigUedad e:1 cuant(!) a que cadli!. eler11en 

to ~perece al lpde del etre, en ~osici6n c0ntigua. 



2) Plnn~ connotative 
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"El si,crnificado de connotaci6n tiene un carácter al mismo 

tiemp9 general global y difus®; es, si así se quiere, un frag

mente de idealogía. La ideología sería, en definitiva la forma 

(en el sentid® hjelmsleviana) de los significad®s de connot:;~ -

ci6n1 mientras que la ret6rica sería la f~rma de los connotad~ 

res". 
8 

a) La ideología 

En t~rminos generales, la campaña del Part~a® Revoluci~

nari@ Institucional fue defensiva, sin nropuestas concret@s 

que encerraran los problemas que hoy viven los mexicanos, más 

bienfue de carácter hist6rice, el PRI intent6 convertir los 

C9mici0s en la síntesis hist6rica de ~~xico. 

En sus mensajes (especialmente en e1 cartel que dice: "75 

años de RevoluciÓn") vuelve a dar todps las batallas y reviva 

todti!S las luchas de los héroes y el' pueblo mexic~mo: la Inde-

-pendencia, la Uef -l"'ll'la y la Revolucién Mexicane .• 

.!\:parece Hidr:<le"~ contr~rt el virrey3 Ju~rez contra el emner!t 

dor1 r.:adér~ contr1'! el dictsd::>r y Tiíiguel de 113 f;1adrid contrP 1Hs 

fuerzas internf!S y externas que flmeni"Ztiln el curPo de J.¡;¡ Rnvnlu

ci6n, t;¡:¡reH hist6ricn, responsabilid:od m:;ctonal y objetive fun

dromentHl desde hace 56 rnños. 

8 Ibide:n, p. 93. 
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UeGdt: .JÍPZ rl() llflbÍ? ~if.'bicl-d np~1n iru~J., '~'''!!'f1!_lt; D·:"H r{.::-'f"Lri"' 

flJ.~ tJtJ_~ e~~!~ ePi~ rlp }'111 t-_,tl SU é""' "'C?, cr'll 1 ~ :lif•:-Y'r'r'CÍP dé qUf' 

A su frll0cimlent~ uued6 lrtent~ ~l rr~blemp del ~1~~r r~ra 

se n~solvi~ C'::>ll 1r> i.rJ~tflUr?ci•'>n •:le tUl TI8rLido -r.'l] !tico que t-,,¡A 

Pu f\)rma c::m Crrd.enps, Pl intc¡:-rflr ~stP. R l0s PirHlicfltos y a 1Pr" 

)rpmizaciones CP::rr-1e~inns ,1_ rperpt0 qleClot::n·el. 

Jl.si, dt?sde 1920 se e::nnez6 ?. hr-bl;¡¡r de "Revllnci6n 1\"eYicrrw" 

nero no como aquel movimient0 Prmndo que J.uch6 "'"r w1 l:ien cr; 

nur~tl-== de hd~ .. ·-lc~J 1 rJrn\10 ft1.e un l'~"'~r~L·.;o Q\.1_~ el r-··~~:i.t·"~t'Ufi l·t 1_p ·:p'"'r"' 

lución I~lr..y·t("lf'ur- t.\r-.r-ef'i .. ·-<. ile 1.~~1~ i-::~(:'·), ~;rr{r.a !l-~ifi ..... r- 4 ··rf" f' ''"'! 0~'L'.1-

"'·r~r-¡l, i·,:-ticir P.'':>Í~·!., ~nt·"rPn(r, LruPl·lrd, uni<1fld nncirm:•l, 

independencia y aemocrRci~. 



b) LR ret~riC8 (pleno connotetivo) 

El rürmlll connotPtivo es el (leP'llierue de otr"'s sirnifj_cr: 

dos r¡ue en definí ti va c0nsti tuyen el sentidG que Tll'lra alg·ui en 

puede llei!P.r a tener un mensv je. 

Este plana es el que inter~s~" a la ret6rica pri!stp po~ 

r¡ue el interés <le su -pprtideJ es el de inclinpr ?1 ]!I'Úblico h§l 

cilí'l une cierta direcci6n. Su ret6rica conRü•te -nrecispmente 

en eso, en el intento ne inst2urar un sentido en el pt~blico, 

es decir, una retóricH 'Jrogrr>mflda oue di~a el sentidQ que de 

ben encontr8rle todos los mexicFnos. 

Unp de lps CP.racter:CsticRs m~s comunes de estP. ret'5ricr> 
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es jnrPr entre 1'1 c-m~cido, 10 rec'"'n"ciil:) y la> dicho de 'JtrA 

mpnere. Nm 2e BPlA de ln que t0d~s P~ben, n" ~e rn2rtn ~~1 te 

rrenn nretendidPmente se~urm, de lo que es cotldinnn, n~r" 1~ 

P.dornB con r'lppjes nuev•)s, c~:I!O si l:istoE die-r::.>n, CRdR VP.?J oue 

son utilizfldos, unn verC!Rdern noved::od. T"o nue vicue P p,-·nlic,r;:r 

ln (•ter11f! v:orinci~n de los mensPjes en t'll'111 r un ·nif'rWJ ten"': 

lo RevJluci6n. Lr ]evolu~i5n °nten<lida comn desPrrJlJo, rPPli?r 

cicn~s, PVrnces, ~etas, nuevos desnffos, rccioues trrnufonGP

dorns y tP~bi~n coma Ernndeo bRtRllms. 

En e~t~ sentido, 1P ret~x~ca priístp nneln directr~ente 

n lo coti.UPn1 nornw>: ;iu~f.~ c"~n el cÚ;''U1o l'le C"n"cimi~ml:r¡s v 

8X~eri,.~nciP.S e:xif-!tentef:j. J1o 1:'flGt" P1tr;rpnr:1.-; en :olc"l.UlP ;:~~:1(-~rr 

lr--n forntr-~3 't1::-rz;! n...., r-lt7rt'r el conteni~~c. l'JR lut·r-res c:)l'lt.-tnes 
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un :nensr-je :> fin de h:>cerll) n·:>vedor<o, 0 l:ion, de 1,.-.s fit'Ltrps 

Firurr>s ret'íricPs emnle~ld::Js en el rr.enso je "75 :;>fí.~s ele ~e-

V'J1uci~n" del CPrtel di?. lP CP!ll-n~ñn eleCt0rPl o.el siete ele ju

lilll <'le 19!35 

.i!il ejent!Jl'J: ""r111cede de 1:J -oflrticulPr e'1 un"' ,fir:lrci5n 

univ•~r:o:r:1. En re"t·5ric¡;¡ el cro:nino del ejemp1'1 es tr;nbi·~n muy 

UGUPl ~or lJs wri!~tps, sobrA t~do.c~~nd~ r~elR r eja~nlJs de 

fuerte r~s~nPnciR co~0 los hist6ric0s. 

tP, :.pder-'1, C!"'rr.on?.f.l, nir=tPlf"' hér:r->S de F~xie2> ~~-t~ r.-:r ::u ·.-:.. 

J_•·!·lt.C:o, l'0nor, r'-"f'tlonscbilir'lr>o, ?'~n:::rmlent-:> p'Jlfticl'l, (,te.,·~.:::. 

" ~1) ~PJ_s. 

¡]"" '0\, 



LR siutesis: es vflide ,PrP el intento de pcrsuRsi6n ~e 

~iRnte unos pocos element0s. 

En el Jl!ens:;: je "75 r>fíos de Revoluci6n" h:ilCB uso de e11a 

y sintetiz¡¡¡ la vidfl política de Méxice en tres et~_:~res fund!l 

ment:;.les que son: la Inde!Jendencia., ltt Re:form~ y la ReVQlu

ci6n. 

Sintetizfl f!ún m6s cuand® d~cei· "75 ¡;¡fí.os de Revoluci6n". 

La ampli~ci6n: significa exagerar, hacer mÁs grende de 

10 que .en re9lidRd es un hecho. Consiste más que nndlil en ~g~e 

gar atributos a unp 13ersona o un acontecimient'l. 

Por ejemf'llo, el PRI hAblft de la. Revoluci~n T<'~exicsns C!_mo 

Plgs verét:?.o.eramente significante e inrp:'rtr.mte '\'!Pr9 lR vidr;1 

de los ~exicpn~s, com~ 1~ cúspide de su vida ~ol!tica, de t!! 

dns sus bstallas, de tedPs sus luchas, de todos Rue esfuer -

zos. 

"L& Revoluci6n Mexic;mR es la m&$s e-r;;;nde de nuestr~s b~

t~ll¡;¡s". 

'l'tMnbién hgce use de la Pmplinci6n cuandcy hPbln ele lGs hf 

raes rlACi•:mp,].es que hicier~m lP- Reforms, lP Inde~enrlenciz¡ y lP 

Rev01uctt'Sn. 

J~ste mismo C(!)nCel'ltlll 10 utilizs nPrA ~rom'!lver lil sus c?ndi 

dstos (c~rtel que dice: "Cen Ydxic• sí ••• Distrit® FederPl). 

Cpcl:¡¡ vez que le hece 111ls colmP de halneos y :?·tributos. 
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La :;otenuaci6n: consiste en disimulpr un error, en hpcer 

le ruBs ~~sable ~ los ojos de quien hnbr~ de juz~ar e sufrir 

tal o cual acci6n. 

Este sentide se em]lle& en el mensaje "75 l.lfios de Revol1!_ 

ci6n", se da mayor relillce al :¡tflS!<!.de y se trpta de disimul:;.r 

la situRci6n actual ante los oj0s de los mexic~nos. 

Se recurre li'.l JililSado. par~ recerdar "los gr¡;¡ndes y sign!_ 

ficP.tives m®mentes que los mexicF.Inos han vivido". Se disim~ 

lm el presente JlOrque es decpdente y no conviene ser dets.ca

do en el momento en que los mexicanos deben decidir su futu-

re. 

Les errores del PRI les ha.cen JIH.:tsa.bles al afirmar "si 

existe un problema importente en México n~ es a causa de l~s 

instituciones políticas del Estra.do, mliis bien de Rlgunos ho!! 

bres que deben de ser disculp~dos ~orque ningunQ en el mun

d@ es perfecte". 

La redundencia: c~nsiste en le reiter9Ci'n de Rlgo en 

el excese de datos res~ecto de un tema que no podr!s. ser 

comprendid~ sin les mismos. 

Este fen6mene ne s6lo se ebserva en el cartel "75 nñes 

de Revtilluci6n" 9 sino en todp l!il Cr.>ml\lefUJ.. Per doquier se vie

r(',ln y se escuch~>ron los mismos esnuemlils, l¡¡¡s mism~s accimnes, 

lBs mism8s frases. 

En grsn medida, grt:'ci¡¡s "' le reiter11ci6n de estos esque

m:;~s, ~cci<iHH~s y frsses, lR CPD!!J8fte 'flropae·1md:ística del PRI 

v<lllvi6 ;;¡ "tener ~xite". 
: 
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l,R funci6n pr,~d~minr>nte en lFl ret6ricp 11r:i!st:;o es :-i~;:r.~··e 

lP C"nPtive Y& nue el nbjet0 ~undpwentr>l dP su ~8nspje ret6ri

Ci> es persu¡;¡dir, imp~ctPr ?1 1llÚblic o, inclinPrln R fpv.,r de g:!_ 

g0. L~s dem~s funci0nes, emotiv~, r8fernnci~l, f'tica, ~etpli~ 

gt\isticB o "PO~tica qucdr.m subordinr>dPS P 1:;; conptivn. 

Ls funci6n referencisl ctmsif,te !DreciSE~mente en este "lie

cir ~>lee sobre l~s c~sps", en hacer refernncia ~ediPnt~ el ruen 

saje Pl mund0 de l!'Js objetos y suf' rel~ciones. 

Por cjerr.rpüo en el mens;: je "75 1\ños de aevoluci6n", se nos 

est6 hpcienda rsferenci~: 

A un hech"~ de {'r;>u trr.;ecend,~nci!a "~Prfl el ,.,neh1_o de r:6;~i 

co, ya nue 1~ ~evoluni6n rnP!'CP lP vidR nolíticp ~o1sr -

A unR serie de vivenci~A que el ~uetla ~e ~~xico hP e m 

-· ill "U!'['i:dt>.nto 'JGl rlll C'):ll"} f'6S'>!i. 1le d. e CUCc>tn• ltGV'Jl U ·" 

ción, 



fl_Uf.! ::;:?n uns> fnnrr::1 muy clrr~ :le nnel::>ci 6n • 

.En el ·;:·~n:;r.>jc "75 ·~fí:>s de Rev..,luciÓn" f"e ]f' t~;;t? h,...cienil:: 

unp PnelPci~n Pl nuebla de M~xica nnr~ que ~ste v·te, 

Medi:>nte estP funci6n Pprclr-tiv::>, el ptU estp condiciollP!l 

dG l'l PU intorlocutor, buscpnd'J c0nvencerl0 de <'Ue este p:or"ti

do sieue siend~ ln mejor opci6n en nuestro ,a!s. 

1.53 



D) N!,~J.I~~lS DEJ~ P,¡:.;l'lSI\JE ICONICO 3N :;;r, Ctfl.'l.''.ü, DE T' ~~."1\'T'fl 

[: .~ EJ,EC'roíUJ, D2T, 3IETi~ DE ,TlJJ.JO DE 1985 

Umberte Eco es uno de los eRtudi~sos de la semi6ticR que 

nos pro~orcir,ma les elementos fundPment~les !!J:i'r:;; logrAr el Pnt 
lisis de tipG ic6nico sobre la base ~e los c~digos. 

En 1:;. investig8ci6n se~Híticm, lo 19rimere que se f.ldvierte 

es oue n~ tDdos los fen6menos comunic'<ltivos ~ueden ser explic~ 

dos ~or medio de CRteg~rías lingUísticPs. 

A diferencilil de los c6digos lingttÍsticos, los cód.i['os ic~ 

nicos son m~s confusos sobre tod~ poroue R nivel de repres0at~ 

ci'n Er~fic~ disponen de infinitps ~AnerRq de P~r rerr~snntP 

dos, por ejemple, un cpballo ~uede ser Sl~-crid• o ev0c~d9 en -

tre clar0 y ?bscur~, simbolizPdo con UD3 pincelPdA c<>li¡r~ficP, 

definido C'.nl 1.m rePlism.., minuci)sn, c0n 1<> nasil:.ilidf.'d é!o "lf'!no 

clinrdp ~PrG c~mer o beber, etc. 

son co,'llficPbl!~S, CP~Pl:J,<Tr>b]<!f' y r.onpn·~n8i.bl.es "l~rn ~ll.i.etl 1nc 

"'t'l'rHld.G, l'tl trot.\.'l r[UC l PS nQc;i1-·ili:Jr.~<;f'l d'.! o:L1·ujPl~ llll ('rl•f'll "> 

n0 ~\:·n nrev·\.~übl,..s; Aue c.Sili.r "l8 ti'"n!1n mpy·-,reA r:r ibili 1fll'l,.,s 

lr::4 



,.-rc·n-~es 1·l '"ues rlr• corlificpci "'l"!CS nu l.rf' ::t'e r>~ cllf!c.i.l d~ ., 

cnruir l~jf' ~>ler.H'lltos <'le r.>rtirl)lac-i-<u, 

~C0 idantific~ cinco nivales ila ro~ifiCPCi~~ nn ,n co 

1ll'.tniC::1Ci<5n ViSUPl: 

n) Nivel ic6niclll: una codificpci6n de los sie;nos iclín!_ 

cos corresp':lnd.e nl estudi" retóricQ de 1~ nublicid:;~d. En r~tó 

ric~ unn impgen es alge que se dice de alg0 y que ~uede ac~r 

car de ¡:¡lgunn manera P dicho Plgo, puede ser leAl l'l.l vlismlil, 

-pero t:;¡mbién puede mentirlo, distorsionprlo, fplsearlo. 
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b) Nivel iconofr~fic0: t~nemos doA tin~s de codificaci~n. 

Uno ne cnr~cter "hist6rico", l,r>rl? el cupl 1P commicnci ~n l'):l 

hlici tPriP utili7.P configurRcinnes nn tlir:;Ürl''S ne lR ÍC()nt'l 

rrpffa cl~Gics, Que remiten P significrd~s r~nv~nci~n0les 

( deede 11:1 r>ureolP 0ue inclicp R?ntirl.~·1 hastn tulP confieurAci~n 

determin::>dA que sur:iere ]_e_ i<leP de mr:~terrlidFld, o ?. lP TJUhlic!:_ 

tpriP, en lP que lP modelo est:!í C'ltmntPdP ·:" ··r unn r.t?nerr> npr

ticulnr c1e ~~ctnr eJe pie o con lPS uiernps cruzPdps). T·a cof-1 -

tu'Tibre publlcit,.,riP hlil ruesto en circul?ci6n tu1o:• icon'1[:TPmrP 

c·JnvcncionPles. 

lJn ÍCOll:JErma{l (COJ!!0 UtlP. crmfir:Ul'">Ci6n ic:6:¡j_cn) r!) 00.' IJI.'!J 

c:o Lm si¡nv'l, flino un enuncü,lo ic6nieo. 

e) !'1j_vnl _:Lmv•l~fiC2: CC>mnr<"nde ln;:J e•¡•.'ivr1_,nLes vi'"'lr>:!_,.:, 

ele 10:::- t:JTJnr,; vi~ur>les. Zl tono paeéle ser ir·tUH!Pl y rev¡t,s\,ir 

un v::üor eFt4tico, o bir:m puede ser unF.J tr!duccilin VÍRl1P1 ~>Yr>,S_ 

.tP,~e lP cet~forn ~ue hp nPBPdo Pl uso comdn, hrstp el extre-



d) Nivel t6nico: comprende el BPctor da lns 11Pm~~ps nre-

rüsr>s, el de los lur:rres :;>rgu:nr:ntf:'les, que oe hr<l.lPbRn en l:HJ 
' 

rÓ.bricPS €'"110rP1 es bajo l:;~s cu:->les se reuní:m e;rupos de r.>rEU -

mentPciones posibles. 

Por ejemplo, un icrmoe-rBm~:~ del tino "icono denotPndlll mu

chnchP. que se inclina sonriendo E!nte tm:;o cunp en lR que hFy 

un nif>o que le tiende los brAzos" connotE~ sin dud::~ ( P rüvel 

iconorr:ífico) "m::>Hu:li joven" 11ero e lR vez evacg todo un conju!l 

to ele per0upsiones c1el tino "J.:::s mr>mf.s ?mf.l!l P f'lll" hij:-G" .. de 

!nPdre s6lo hpy WJP - el P~or de ~ndre es el fu~rte - l r>s 

~c1emP13 ·'le e~:t..,:::: C"llrl<.)tpciones, ::q cont1.Jtr>n fTU,lOf' "T-' u::-:~11 

tnlns r.Jsibles (y T'Dr ].,) t::Jnt., "lup,-,res") en sentirlo rPi'rict'l 

del tip') "si todP2 los rn:->mPs ~0n f'SÍ ,:_por nue llf'l h11 ele .·erlo 

uFted?" 

pue~Pn r~~recer entinemPS del p6nero "todps ]gs ~~m~s hrcen 1, 

r;ue les g:ustP P sus hijos -. ·t;1drs }~f! mnrur;s d~n P sus hi;jos ~1 

~r~ducto X - ¡Por qu~ no se lo hPs de dPr tu trmbi6n?", con lo 

que, puede verPe hemos e1lminPdo el recur2n P lP hin6te~is ~" 

un cur>rltificPd0r univerf'Pl "t~do" li:nit~ndonos r> res<•ltPr el 
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en l!'l 0stcn t;>ci·<n <'le un iconocrsmr-¡ en el nu>:! l_r.~ nromPsp ,~ '"'!?.'"~ 

entcndid~ - ,,,~\ eV•JcPd~ 1lC'Í' mPili.") <'le J r> connotr>ci·Sn de1 c"':a~'1 t!S 

ni e o. 

e) Nivsl entinem!-'ítj_co: deberÍ!'l de comnortf.lr J.J< !'lrticulR -

ción de verdaderms ergumentaciones visuE>les de una f2se 1lreli

minFJr; t=~ causa de le. poli valencia. tílllica de J.P in:<>gen y de 18 

necesidad de referirla fl un r!'lzonamiente verbe.l, la ?rgumentR 

ci6n ret6rica verdndera se desPrrollP. ónicmnente en el texto 

verbal y el visufll. En tal caso, los iconofTamas en cuestión tie 

la mism8 m?tlera que evocpn cnrnpos típicos, hr-m de evocPr gene -

raln;.ente camp:>s entinímicos, es decir, han ile sobreentené!.er Pr

e;umentRciones ye. convenciom>lizr.das y evoCI"GFlS en J.g monte por 

illlP imngen suficientemen'tEJ codificJ:>dr.. 

Umbcrt0 Eco define siete ti JI' OE de c6cli~· ~s <JUe son ele roe" 

nocinüent(l, ton::ües, ic6nicos, i.conof-'r~ficos, del fURt1 J' l:o 

acnsibilidPd, rat6ricos y pnplÍticon. De dstos hrr6 mpynr enf~ 

sis en los ic6nicos, icnno¡o-rÁficos y ret6ricos ¡¡·~)!' nl t.i110 d>" 

P!H'\li si s que rüPl.i:>:", purwue P.st o n 'J qni erP. decir oue 1 J P rr,c: 

t::>ntes no ¡'U•"den interv-:>nir en e1 estur'li~'>. 

Los c6dir"s ic6nicos en :f.>!nP.rF>l :::e br::.:r>n P.n <'lementof'l p"·l

C0ntil1es r~r>lizPdos en l"s c~~ivos de trRnPmisi6n. Se -rticu-

lr•ci()LCS él e fipur~ y fnnrh, contr:')stc c1.e J W'-, nüPc:Lones ['CO;a':-

tricnB 011 sio1os [rlíficos), sicuir::ndo ntodr>liél.>~des ef>tr>blecic1i'S 

'f'Or el e 5di[". 



~;:·tr>B ficurp:o; tHJ tienen un n(t~nel'Cl finito y nn s:to:•1"'rq ... -n 

discretps. Por el1.'CI lfl r-<~p·unc1p nrt;icull'lCi"n <'!el c~ClÍf'" ic'íuj.0o 

n~=>rece un c'mtinu<!l mun1o de YJOd.bilic'l.~(les ·1e1 'JU'~ (:>m<Hy··E'n l"c' 

mensr> jes ind5.vidu:ües, <1escifrr>blef' sepún t>l cont"lY.t«>, ner" no 

reducibles ? un c•~<Uro nreciso, De :t:echo, el c6di€~O aún 110 es 

reconocible, aunque n~ nuede dprse cnm® Ausente, hastm el extre 

mo de que :>lterand<J un TJOC0 el orden de ll=l'=' reJr>ci'"lnes entre 

fi~-:tll"l=!S ye. no se denotrm las ccndicir.mes de la -rerce-pci6n. 

r.~ cul turP. !)CCident?l ha eleborRdo unP serie de Ul'l.id11des 

~ertinentes de todas les.figuraei0nes posibles; son los eleme~ 

tos ~eGruAtricos. 

I'or combinRci6n de nuntos, líne~s, curvps, círculos, ~nr·~ 

los, etc., se ~eneren todAs lss fiEUr~s ~~sibles -aunque sea 

nor un infini-te númer0 de Vf1rüa1tes f~?cuJ.tPtiv:;¡s, 

Sigu,.,s: denéltnn, c?n Artificios ,rrr?fic!ls convenci"nnles, 

lps unidAdes de reconocimiento (~eriz, •j~, cielo, nube); o 

bien, modelos pbstructas, simb?los, dipgrAmPs conce,tu~les 

del "bjetQ (un sol como círcul.o cnn rr;.yr:ys filiL'rues). ''uchR2 

vecer; no r•ueden Per r.>nc-l.iz!'ld:<s clentro de un enuneiodo, c1Pcl!\l 

que :::e nre>"ent!;a1 C'11!l!il no diRcretRs, en u:~ c::mtinu.um ~r~ficE~. 

S~lnmente aueden Per reconocidos fund~nd?se en el sema com• 

c?nte"Xt!'l. 

C::nnnciPd'3s icónicos: (o ::>emar,, sitruienrlo a J'riet~) a·:m l'-' 

qut> l<,pB comun;nenle llPiil>~mws "i"lflfenes", o ::1cj:;s dich'1, q Ltn">::: 

ic:'.ínicc.~s (un hombre, un C'Pb::>l1o. etc,). De hech" conflt.Ltuycn 

un enuncü•clo icf?niC$ c~:r.,lej~JJ (c111mo "este es un CF.>b~•ll~ de 1'l"''' 

fil y en pie", n bien, "pquÍ hpy un CPbrlle"). Son los que 88 

cr¡tPl"lp·¡;an C"'n r::!is fPcilidP.d y nmchng vecen el clldip:® ic5nic<ll 
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se detiene ~ su nivel. Son el cnnt<:'rto que ''1UC1H'f' vec<>f' .,..,erndte 

reconocer 11 1::Js 8írnos icdínicos; lP circunstmncia de <'U c:>n,uni

c:;¡ci6n y P lP ve•i el Si!?temR r¡ue les c¡;mvi·erte BU l\)l)Sici6n sj_f

nific&nte; p:-r elll'l se hPn de conf'id8rln' cnn'l un idiGlectGl res-

1\)ect@ 11 l~Ds Gi¡!'"nas (1Ue }llermi ten ident;ificpr. 

J,os c6digos icl!íniccs cpmbinn f:!ícilmente en un mism:~ l:"t0del® 

cul tur¡¡l; t1 veces em un:. misma fie;ur;~ci6n en 1:? que 1:;~ fig·ur~ 

de primer plPn& se da ~ c0n®cer Jller medio de si~n0s evidentes, 

Rrticulpndo l&s condiciones de percepci'n en fieur~s, mientras 

que lPS im~genes de fend® se perfil9n p@r medio de gr~ndes se -

m5!S de reconocimiento, qued:;:~ndo et_rl])s en la so¡ubra. 

C~diros ic~noer,fic9s: eligen como sienificPnte los si~ni

fic&dos de los c6digas ic6nicos p~r~ conn•t~r sernPS ~~s cmmmle

j<!>s y cul tur¡¡lli:;;~dlils ( neJ un hllmbre fl un c<>r-;oüJ_e sin(!l"un hombre 

mon?rc~", "un psn<11 de BPllr.nu". Sen rccorrl'cibles ~'~ pesRr de l.os 

V;;>rit;lciones ic6nicfls, n0rque :t1 fundt?n en tmid~deA de rec•Hl®cj_

miento muy :->~:;trentes. Dl'ln lur-~r a c~n.figur2ciones sintPf'l!l:Hicps 

ntuy C(!nq'llej:¡¡s, punque recenlllcibles de modQ inrr.eni~;J_te y f!Sciln:_l!n 

te c:;~tr;¡lo,rpbJ.es, del ti "Off "los jinetes ele ll!li':!)CPli,siso". 

G~die-os retliricos: rlli!C'!ll'l de 1~ cem.vencionrüiz:;.ci~n de lfls 

solucione? icanicas inéditas, f!SimilPdas par el cuerpo social 

y c<:mvert.LdRs en DQ1'lll!1S de comurdcPcil!ílil. cfilm" en el c:;~s¡¡¡ <le los 

c6die>:es ret6ric~s el'l. ~reneral, se distinguen en fi{'ur:¡¡s ret®ri-
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2) PlPlll') denotr,tivo 

"Lr:>s den">tnciones de l!'l i.wr{'mn Pureen de lr üeecrirci6n 

"'''"'l1tes; ·todos los el<~mentos que podemos nombrP.r c:)n eus CPr,!!c 

teristic~s". 9 

Le. escen¡;¡ denota movimiento. Apr>rece un hombre que den!_ 

ta ser "revolucionrric::>" y que Rdemfis está "cRb:ügnnda" ( cé

digos iconogrpficos)., 

Ahora bien, del lado superior izquierdo hPy impres:;~, un:;> 

pincelada en verde, bl&nco y rojo. Estos tres colores deno 

t:m lP bandern mexicenfl y el emblema del Pr>rtido Rcvolucio 

nP.rio Institucionrl. 

3) PlAno connotntivo 

c¡ue lr:> imRt:en nropicia rlentro de un conteYto cuJ.turfll esrocí--

f'iC@; son lrs ideF>s qtle surg·en P nnrtir de lo obPervrdo: es 

bello, tiene prestigio, es aerPdnble, es c~lido, es RmistJro; 

en sU!'lP, el d.enif'ic:ado cul turp1 de 8f1R imr>~en, 1::> (]Ue le trr>s 

. ' ~. d .· d t ] " lO c1enfie ~1n r>JPr e ner nnece~.o • 

"HombrP revolucion::>r1o" cormot~a: cnmbif'nte, vr,liente, r!:_ 

cío, orgulloso, serio, des¡:¡fil;mtc, tr::>.nsformPdor, re[llj_z:ador, 

p-uerrero, luchndor, r>rm~c1o. 
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"Hombre cp,balgando" connota: acci6n, movimiento. 

El color "verde" connotR confi8nza, persnectivRs, vigenciP, 

continuidad. 

16? 

El color "rojo" connota :peligro, lucha, 8cci6n, guerrR, muer 

te. 

El color "blanco" connota: honestidad y confi:-mza. 

4) Las figuras ret6ricas en la imagen 

Según Jacnues Durand, la figura retórica "es una operación 

que permite pasar de un nivel de lenguaje a otro: consi~te en 

suponer que lo que se dice de modo-'figurado' podria haberse di 

cho de modo m~s directo" •11 

Dur¡:md considera nue toda figura ret6rice. transp:rede unH 

norma. En la imp~en, por ejemplo, las norm8S en cuestión se r~ 

fieren sobre ·tod.o a la realidf!d física tal como la trnnsmi te la 

representaci6n fotogr~fica. La imp~en retorizada en su lectura 

inmediata se emp8renta con lo f8nt8stico, el sueño, lf'S pluci

naciones, la met8fora se convierte en metamorfosis, la repeti

ci6n en desdoblanüento, la hinérbole en gif~?ntismo, la elipsis 

en 1evitaci6n, etc • 

• Tacques Durflnd clE>sificl'l las figur' s ret6ricas en cl0s di

mensiones: la np~urpleza de la operaci6n y la naturpleza de la 

relf!ci6n. 

J,E, nFlturpleza de la operf1ción se Ri túa a nivel del sintfl¡¿rma 

11 ,lpcrtues Durnnd., "re·1;6rica e imRgen publici tPriA" en Análisis 
de lps i~~renes, p. 8~. 
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y le na.tur¡¡leza de la relación a nivel del -¡a~_radigmg. J,a -¡erimera 

se vincula a la forma de la ex,resié• (significante) y la segun-

da a la forma del contenidG (significado). 

L~s e,eraci~nes retóricas cl~sicas son: 

I,a adjunci6n comiJrende com111 caso particular la repetici6n: 

adjunci6n de elementGs distintos. 

La supras!!! consiste en eliminar uno o varios elementos. 

Las 0peraciones ret6ricas derivadas son: 

La sustituci6n elimina un elemento para remplazarlo por 

otro. 

El intercam'bio }lermuta. d@s e más elementos. 

Las relacimnes que se pueden der entre las formas y los 

Clllnte.rüdos son: 

De identida.d: m'licall!lente relacilmes "mismos". 

De similitud: JIIOr lo menos una relmci*n "mismo" y relacicl 

nas "etros". 

De diferencipz dnicsmente relnciones "etros". 

Para. cmmprender mejor lo anterier consultemos el cua.dr@ s!_ 

guie¡;¡te: 



• Tercero, que si en una imagen, por ejemplo encontramos 
ln repetici6n, c0mo operaci!Sn de racljunci6n, se de.rá 
una relaci6n de identidad; si hallnmos unm comprrnci6n, 
como operaci6n de adjunci6n, se dará una reloci6n de 
similitud, etc. 

Par~ visuelizar mejor estos conce~tes, Pn~liz~r& lQ im~

ge~ del cartel que veníames estudiando: 

La "linica" G}llerf.tci6n ret6rica que a}!;larece en la imageJt 

del cartel propagandístico (dende aparece Panche Villa) es la 

de susti tucU>n y la "Única" relaci6n que se ol9serva:a es la de 

identidad. 

La sustitución idéntica se acompaña, a menudo, de una di

ferencia de grade: puede ser una sustitución mayorativa. (acen

tut;~ci6n, ki}3~rlilole) o minorativa (litote). 

En esta imagen se hiztll usCl de lra sustituci6n mayorativt~ 

( acentuaci6n). 

La acentuaci'n "es un precedimiente de Vlillor~ci6n de un 

] t; 1 . 1 d 1 . . L 
12 S 1' d d e .em.en· 111 en e n~ve e ti1 enunc1ac1un". e rea ~za e me e 

visual JIDOr 1~ presencia de un elemente de c0lor en un9 imt=~gen 

en liilnnc® y negre tml cam0 aparece en el ca.rtel de Villa. 

Se puede afi~~r que en la im~gen existe ~tra o,eraci6n 

ret6ricR que es ltil re~etici6n. JJa fGtegr¡¡¡fÍ? de Panch® Vill¡;¡ 

den())ta lO< pal¡¡~ra "revolucil!lnartil", este conce-¡ito est& rei te-

rad!ll por el texte "75 Ai'ios de RevoluciÓn". Aquí la relaci0n 

es de identid'".d de contenide. 
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Nivel Siat~~ático 

Relaei0nes O:peraciQnes Ret.»ricas 
entre ele-
me11t~u; va- A B e D 
ria_ntes A€1.:\un~;'m RU1111'1"flSi"-n ~'lA+.; -b lt'"Í f.• .T"'+"""" .l. 

1 

Identiruui Re:¡teticHín Eli:¡tsis Hi:pferl!lole Divisit$n 

2 
Similitud Rilile Circulequic Alusi'n Endili!dis 
de f0rnaa CGllil}llaraci6n Metftf®ra He:meleg:[~ 

de e en ten_! 
dlll 

3 

Diferenci a ACUJ!lulmcU 11 Sus111ensi'r .Metcmi:mia ASindeten 

4 
O:¡te~sici'n Enganche Dulti taci0n Perifr:asis Anac0lute 
de forma Antítesis Reticencia Eufemismo Guiasm.e 
de canten_! 
de 

5 
Falsn lto~ Antllna.cluse Tautt'>legia Re truecAn e AntiaetR liHÜa 

lot;íe 
Domle sen- Paradoj5! Pretericit$r Antifrílsis Antilogh 
ti do 
Parndoj101. . 
Este cuadro eX]l)lica -primero, en ténilinos e,enerples, que exi!! 
ten cuatro o111eraciones ret6rices clásicas que son= la adjun
ción, la supresi6n, la sus-ti tucHin y la de intercaro]l)iE~. r,as 
etras son tiyaos distintos de adjunciones, SUJ!Iresicmes, sus -
tituciones e intercam~ios • 

• Segundo, que se J~~Ueden m~nifestsr cinco ti:¡tos de relaciones 
entre elementos variantes que son de identidad, similitud, di 
ferp.nci~, o,osici6n y falsa aomologia. 
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A nivel de campRña JllrOJ!Iagand:Cstics esta 0peraci6n ret6rica 

t~aml&ién se retomé, de una ferma más sinqille, al reproducir las 

mismas im~genes en lugares que fueren considerados come estr!!_té 

gicos. 

A nivel paradigmátice se die una relaci6n de identida.d ta!!_ 

te de forma c0me de contenide. 

Taml&ién se ltize uso de la. eli}tsia, CQ!lll& Q]lleraci'n de su]!!r~ 

si,n. Per medio de este artificie se suprimierGm ciertos eleme!!_ 

tos de la. imagen con el füt de valerar el ]!lrGducto e indicar de 

modo claro que es el element0 esencial de ésta. 
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e o N e L u S I o N E S 

En una primera instancia, esta tesis define, en ténninos 

generales, la trayectoria que la propaganda ha tenidQ a lo 

largo de su existencia (hace es~ecial hincapi~ en el caso de 

M~xico, específicamente en los mensajes que el Partido Revo 

lucionario Institucion8l emiti6 en la campaña electoral del 

siete de julio de 1985). 

Los principales fundamentos te6ricos establecidos aquí, 

según varios. auto1·es, señ::ünn que la "))rOpflgsnda se ha cons!, 

d• ra.do, en la mayoría de los I!Obiernos modernos, un elet~Ien -

to decisivo; fllgo así como una "llave maestran en 11'1 conqui!!_ 

ti!'. del poder. 

JITo obstante, tomando en cuenta. esta rd'rimflci6n, 1A pr~ 

paganda en México hoy indica 1m'is bien un comportemiento da -

do, un modo de ser, de hacer lBs cosas, y en función de esto 

crea modelos de persuasi6n en que el sistema Vil!ente se ~re

santa como id6neo ')'ara que de este modo el votAnte delegue 

el poder a trev6s de su voto. 

En tiempos de elecciones, por ejev.r¡:¡lo, lA -nronpp-andH 

del PHI invi tn a votnr por alguien. que tiene 1a nosibilidRd 

de ascender Pl poder; -primero, trata de convencer de quG el 

candidpto que está apoynndo es el mejor; después, invitA a 
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conocerle }'ara que se;oa cuáles son sus objetivos, cuál es su 

trayectoria, ryero finalmente estos hechos no son los que de

termin:;¡n su 6xito en la toma del 11oder¡ mfís bien existen 

otros factores. 

En las últimas elecciones se dieron ciertas divergenc;!;_Hs 

que bien pudieron lograr que los candidatos del PRI no obt~ 

vieran todos los votos a pesar de que los mensajes de su ca~ 

pañn politice hayan estado bien elaborados en términos forma 

les. 

Sucedió que los candidatos postulados ya no fueron ace~ 

tados en una forma total; los mexicanos dejaron de creer en 

sus consignas, en.sus promesas, poroue vivieron un estado de 

descontentot, de desconfiAnza que 13ronto se tradujo en fHlta 

de credibilidRd en las instituciones, en la ret6rica 1\'riistn., 

en lo que decia la televisi6n, la rrdio, el cine o el "Primer 

anuncio que se les presentaba. en frente. 

ilsi como éste existen indudnblemente otros fpctores que 

van a influir en la toma del poder, Rdemás de la }'lropnomdB, 

que se limita a ser un;:. técnica que sirve para motivar Rl vo 

·tro.nte pare que, en Úl tim::1 instancia, otorgue su voto. 

Otro fBctor i.mportr.mte en la toma del ~oder en ~'16xico 

es el hecho de que el partido del Estado cereee de partici P!!:, 

ci6n algunp en l:?t designación de su cnndidF~to ~residencinL 

El Ejecutivo es quien desempefía esta funcil'ín. 

La preminencia que el presidente de 1~?- República. tiene 

sobrA el partido en la sucesi6n presidencü•l est:!\ ciment!lda 



en lB doble serie de mec8nismos de control que se han conso

lidr>e1o con el nresidencinlismo. El control político no es 

mÁs que el sometimiento de les ore:anizAciones sindicnleE' al 

F.stado, y el control estatu8rio se refiere a todA una serie 

de disposiciones reglBmentariAS internFJS del partido. 

Segilll Luis Javier Garrido, "la mecánica del 'sistema' 

es Pimple. El titular del ejecutivo decide sin negociar con 

nadie, quien habr~ de ser su sucesor y las principe_les org.!'l 

nizaciones gremiales que constituyen la estructura 'indire~

ta• del partido, al aclamar incondicionalmente esa selecci.é_n, 

la legitiman como incuestionada de todos los •revoluciona -

rios'." 

Ante esta situaci6n, el ejecutivo puede Byudarse de d;!;_ 

versos medios para impulsar la CBndidRtura que desee y dis

pone de un buen número de mecr:nismos pnra imponerse a cuel

quier oposici6n; entre ellos, cuentn con l8s C81llpBñas propg_ 

gFJndísticas, las organizaciones sindicnles, estatuarias pa~ 

tidistas y las fuerzas formelmente externae a los sectores 

del pRrtido. 

Ahora bien, los principales de estos medios de control 

internos definidos en el curso de los años, condujeron a la 

consolidaci6n de un¡:¡ estructura autori.tari¡;¡ que obstaculiza 

una r•~PJ. pFrticippci6n democrÁtj_cfl. Entre éstos están la S!;l 

presi6n de todo -proceso democrfltico; la institucionF>lizPci_in 

del "t8p8dismo" 1 18 centnüizRci6n del Comité Ejecutivo Na

cionBl; y la facultad que se le ha conferido a la direcci6n 

nncional del pRrtido de decidir sobre las precRndidaturas. 



L? consecuencia de esto Último es que desde 1951 nine~ 

grupo oficial busc6 registrar otra precandid11tura que no fue 

se la. oficial, hesta que en 1987 la corriente democratiza.do

ra, apoy~ndose en los este_tutos, pidi6 el regis·tro de la pr~ 

c~mdidatura del ingeniero Cuauht~moc Cé.rdenas, quien ya ha -

b:Ca dejado de formar parte del PRI, a lo que la dirección ng, 

cional se negó durro1te varios meses. 

Gracias a ello, en las elecciones de 1988 su precandid~ 

tura fue muy bien aceptada· por las multitudes y lleg6 a ca~ 

ta.r en los resultados fina.les el 31.12 por cienta y se con -

virti~ en la segunda fuerza política del pa!s, el PRI logr~ 

obtener el 50.36 por ciento; la tercera fuerza política, in

tegrada por los pa.rtidos restantes del país, obtuvo el 17.07 

por ciento respectivamente. 

De lo anterior se puede decir que los estatutos del PB! 

tido no constituyen simplemente un mecanismo de control nolf 

tico, sino 0ue configuran por la vía de la legitimidad inteE 

na, una muy compleja serie de obs·táculos a la democracia paE 

tidista que ocasiona nmestras de inconformidad al exterior 

de los órganos del mismo. 

Esto ha provocado como consecuencia que los dirigentes 

p8rtidistRs utilicen todos los recursos f' su alcance, y de 

manera especüll los fraudulen·tos, pe.ra imponerse electoral 

mente., 

La aur.{encia de un sis·tema democr:lítico en la s<?lecci6n 

del candidato presidencial oficial ~roduce como consecuencia 
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que e}. mismo candidato apArezca con una lef'i timidad dudosR en 

el interior del PRI y d.e sus organizaciones. E8te hecho no 

oueda aquí, sino oue trasciende a las masps y muchas veces se 

traduce en abstencionismo, como sucedi6 en las elecciones de 

1985 en donde se manifiesta como el más grBnde de la hiato -

ria de M~xico; en cifras absolutas ocupó el Frimer luge.r en 

las elecciones, el segundo correspondió al PRI, el tercero al 

Partido Acción Nacional y el cuertQ para quienes anularon su 

voto. Esta manifestación de abstencionismo de aproximadp.men

te 50 por ciento fue calificada. como 16gica por los conoced2., 

res y ex miembros del partido. 

Es obvio que el marcedo abstencionismG que se manifest~ 

en l~s elecciones de 1985 se debe en gran medida a la estru~ 

tura autoritaria que se ha. ido observnndo en el interior y en 

el exterior del partido, además de que lP. crisiP econ6mica 

contribuy6 para que de un modo u otro se obstaculizara a(m 

más la participaci6n democrá-tica. 

JJOS resul-tf!dos de las elecciones de 1988 hablnn tflmbi6n 

de este problema y advierten clPramente que el parttclo nece

sita una. transfonr.aci6n inmediata. 

1\hor:;¡ bien, respecto a los mensajes difundidos por la 

cF.lmpaña, se puede decir en términos generales que demostra 

ron una gran capacidPd de acci6n. 

Especialmente el del cartel donde wparece Villa, objet& 

de estudio de est11 investi[''a.ci6n, fue sencillo, preciso, PU!!, 

que no demostr6 una e-ran c::tpacidad. crenti va. 
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•rp¡rcu su nr··muestp textunl corno le irrtl'fC'l1 !~!'Ctm ](lrenente, 

en tm s610 térnline, que 1~ Reve>lucién se rf:'J.t?cit>nP con P.n ¡:ro

bien~o, \U: EBtadG, un !3''rtido, una idE1olor:í.t>, U11f' candid.,tnrp 

y tvmbi6n unv festividP'l• 

A nivel gle~vl, t•nto el texto como la imPren dejPr~n ver 

crue teda. su retórica se m0vi6 haciG~ 1(;) hist6ric&; el PRl in -

tent& convertir l(!ls C4>micios en la síntesis hist6rica de M~xi 

c0; ll'l Refe~rmP, IndeJilendencia y en es11ecisl lP Rev01uci6n ,or 

vez 111rimerl'l juntas. 

En sus mensajes vuelven s juggr entre lo c~nocid0 y lo re 

conocid® y lo dicho de o:tra n:Pnert=~., no se 8tHlrtnn de lm que te 

d']s loE' mexicanos y~ S{lbemeP:que el pobierno mexicano, su -eear

tido y su ideolop::(p ")tU{'nr>n J>Or la Revaluci6n, sl§le que ::~hora 

le> nd.ormm con rf.l¡a:ajes nuevos que le dsn un toque es~eciPl. 

No c~~e dud¡:¡ que su"Jieron hacer uso de J.p ocr-~ü6n: n-.,rov~ 

chPron ln cr~lebrAci6n d.el 175 r>ni versprio ti! e lP Ind.enennencio 

y el 75 de lD Revoluci6n •orquA dst8B marcRr®n rrPndes CAmbi~s 

en las vidl'IS de los Iaexic~mos y esto J<;ermiti6 disiruulPr hoy tm 

>;!OCe u11 error qua Pnte l"s ojos de 1 G'S me:xic:>n!)S 'j':> no ))Odín 

ser nc¡;:Jdo. 

Sintetiznndo lo anterior se •uede deci~ que el contenid~ 

idco1•~ric9 de lr.> Cf.lnl.lHilfí.r.1 fue ]!lrP.cticamente inexi<:tente, en el 

r-Jentide> qne no hl'ly rwdli! nuev®, tads e~:;t:!í d.icho y'fl desde h¡;¡ce 

tiemwm. El VPCÍa mrowR~rndístice corre~•end~ con el VRCÍ8 d0 ln 

l'11Ptr-fon:1~ iCle('ll6,-ica del PRI que hr>l:irí~ de culminr>r en 18 cr1 

sis de lg8R. 
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Es fÁcil ob~erv~r tamlllién, UIJP vez roncluiélo el ::-n~li f'i.s, 

que 1@ ""ro]!!pponda política deJ. PRI en lSIV) sólo es un "Prt:íc~ 

lo de lujo" que no tiene ya trascendenci.p en la vidf! ]11-:ll:!ticp 

de los ~exic&nas. Pues eu usa se limita s6lo P dar n cnnocer 

el nom'lilre de un individue n0 para ser escogi<io sino l$Prs ser 

impueste de antem9no. M&sc~rp que utilizn el ~Rrtid~ en el w~ 

der ]liara hacer creer que existe en verd~Hi unlil real .,~ar"tici"l)a

ci'n de~ecrátic~. 
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