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lNTRooucaON 

DebIdo a que las dendas sociales y, por ende, la sociología, en su 

aeación del conocimiento cuentan casi exdusivamente con el lenguaje eso lto, 

que se encuentra en libros, y hablado, del que parten tanto Investigador como 

Investigado en su Interacclón- se hace necesario utilizar tal lenguaje en una forma 

por demás dudadosa. DICho lenguaje, que se artICula en teorías, es el centro de la 

creación de conodmiento e induso de la construcción de realidades. 

La teoría siempre define las miradas que sobre lo real se tienen. La teoría es una 

especie de filtro, una especie de lentes con los cuales se "leeN la realidad. Ésta 

última hará sentido en forma diversa dependiendo de la teoría que se utilice para 

hacer su lectura, es decir, teorías distintas propordonarán lecturas de la realidad 

diferelites. 

De lo anterior se deriva que el fin último de esta tesis sea mostrar 

como una teoría crea sentido en las realidades interpretadas por el Investigador a 

través de ésta y como la teoría recorre verticalmente todo el trabajo de 

InvestJgadón: sin ésta no se puede hacer sentido en el cuerpo de la InvestlgacJ6n. 

Por ello, la teoría es lo que aglutina y en derta medida traduce lo real a conceptos 

Inteligibles mediante los cuales la realidad se decodifica y adquiere sentido. 

De Igual forma, lo que se pretende hacer en esta tesis es 

redlrnen5lonar la teoría corno herramienta. no solo explicativa, Sino constituyente 

del mundo SOCIal, de nuestra lectura de lo real y, por lo tanto, de nuestra 

COIlSInK:dón de lo real. Una premisa bajo la que trabaja este estudio es que lo real 

se construye desde la teoría y lo real no hace sentido sin ésta. De aquí que se 
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comJence por dar una platafotrna teórica que explique cuales son los lentes que se 

utilizaron para ver la realidad en cuestlón. 

Pero además, la teoría misma también puede dejar de ver y por lo tanto, dejar de 

construir --<le hacer reales- dertos espectos de los fenómenos dependiendo de su 

orientación. Habiendo en sociolog/a dos tradiciones teóricas fundamentales, el 

positivismo y la hermeneútlca, las cuales en dertos de sus postulados fundantes 

parederan ser totalmente opuestos -por ejemplo, en cuanto a la construcción y 

conodmlento del objeto de estudio de las dendas sodales- fue necesario definir la 

orIentadón de un trabajo centrándose en una de ellas, la cual ayudó más 

eficazmente a construir el objeto de estudio en cuestión: la imagen presidendai en 

Méxlco. AsI pues este trabajo empieza haciendo una breve expIlcadón sobre las 

dlferendas fundamentales entre ambas tradidones para después explicitar las 

razones que me llevaron a decidirme por una, en este caso por la hermenéutica, 

como base de la argumentadón. 

Al ser la hermenéutica una línea de pensamiento que reconoce los 

fenómenos que llamamos subjetlvos e Intersubjetlvos, provenientes de la 

condenda y percepción SOCiales de lo real, se consideró como la postura analítica 

que nos ayudó a entender aquellos fenómenos, que parecieran inexlstentes por su 

Inmaterialidad, como lo es la figura presklendal, entendiendo a esta última como 

el contenido intersubjetfvo al que le da sentido un cierto colectivo con respecto a la 

institución presIdendaI. De aquí que el Capítulo 1 se dedique a ahondar sobre la 

fenomenología, línea de reftexión que abreva de la hermeIIéutIca y que aporta 

elementos cognosdtlvos para el estudio de nuestro objeto. 

Partiendo precisamente de la construcción del objeto de estudio se 

articulan los slgu/enes capftulos, los cuales siempre serán entendidos a la luz de los 

conceptOS Y categorías discutidos en el primer capítulo. El primer capítulo, 

entonces, se convierte en el eje explIcatIvO de la tesis, en el acervo de lenguaje y 
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de conceptos y por lo tanto, un estucturador-explicador de lo real descrito en los 

capítulos posteriores. 

Partiendo también de la construcdón del objeID de estudio: la Imagen presidencial 

construida como la pen:epdóo que de la Institución presidendal tiene un grupo 

determinado, se plantea la necesidad de hacer un relato de lo que es la institución 

presidencial mexicana para posterionnente ver como es percibida e interpretada. 

Así pues, en el capítulo propiamente histórico sobre la institudón presidendal fue 

necesaria una reflexión acerca de ésta ya que es la fuente de la OJal abreva la 

Imagen presidencial. Tras hacer un breve recorrido histórico que define OJal fue la 

creación y consolidación de dicha institución, se pasa directamente a lo que 

constuye la última parte del análisis: la forma en que se percibe y se brinda 

signlflcadón a dicha Institución que crea la imagen presidendal. Es a través de un 

muy pequeño pero representativo estudio de caso que se qUiere hacer una unión 

con el primer capítulo y as( redondear el trabajo: serán las categorías del primer 

capitulo a las cuales se vuelva para hacer al análisis de los resultados de la 

Investigación. 

De esta forma el primer capítulo recorre la Investigación en el sentido de que es lo 

que da unidad y coherencia al trabajo, siendo la fuente de conocimiento que 

resulta elemento Indispensable explicativo del trabajo. 

ResumIendo, resulta pertinente anotar las preocupadones 

fundamentales que mueven este trabaja, como ya se ha anticipado en esta 

IntrodUCCión: 

1. Analizar como las teorfas, además de explicar realidades, las construyen en tal 

labor explICativa, 

2. Discutfr como la percepción espedflca de la historia, del aquí y ahora en que se 

encuentran los colectivos, socialmente vivida, define experiencias comunes e 
Identidades tanto IndiViduales como grupales, a la vez que constituye parte 

central de los procesos de legitimadón o deslegltimadón de lo real, y, por 

último 



3. Mostrar la necesidad de un referente empIrico, lo que en esta tesiS se llama un 

estudio microsocial, que sea acervo de Infonnadón necesaria para crear un 

puente entre teoría y realidad. 

Tras haber expuesto breYemente los puntos centrales de este trabajO a 

continuadón se hace necesario hablar sobre lo que constituye el objeto de estudio 

del mismo, como se define y cual es la vinculación entre este objeto de estudio y 

la teoría especfflca que se utiliza en esta Investigación. 

El problema de Investigación. 

DefInición del objeto de estudio. 

COmo se antidp6 al principio de este trabajo, toda tecria debe 

vincularse con su objeto de estudio, por ello es necesario ahora justificar la teorIa 

que se ha utilizado en el Capítulo 1 en relación a nuestro objeto, las posturas 

personales ante ella y explicitar su pertinencia en esta investigación. Hay que 

comenzar por definir el objeto de estudio de este trabajo: el contenido que de la 

imagen presidencial construye, mediante su percepción de la Instltuclón 

presidencial, un grupo en particular, que confurman aquellos a quienes llamo 

trabajadores de esquina. COnviene expIlc:ar que se entiende por cada término. La 

Imagen presidencial es la percepdón de la Institución presidencial, por lo que 

implica tanto el sentido que se le da a esta Institución como su definición. Dicho 

sentido se ecpIIca a través de la signlflcal:l\lldad o reIeYanda de la Institudón 

presidencial en si misma Y por su actuar, /as c:aracterfstIca que posee, los valores 

que rep¡ esenta y /as atr1bucIones, derechos Y obligaciones que cumple, de acuerdo 

a la definición proporcionada por los mismos trabajadores de esquina. La Imagen 

PlesIdencIaI se <X)IIIIJIeta en la percepciÓn del poder de la instltudón presidencial, 

poder entendido como poder hacer 1, lo que se refiere a definir los asuntos en los 

que los pn!SIdent2s Intervienen, asI como la fonna en que ésIDs actúan. As!. 

mismo, se quiere encontrar la opinión, el conocimiento Y la evaluación que este 

J GIddens, A. "La CXlIISIItudón de la sociedad", p. 283. El poder, en este autDr. es la capacidad de 
afcanlar resuIIados. 

- - - - - - ~~. ----------
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grupo hace de quienes han sido IrwestIdos como presidentes en general, sin hacer 

referencia a casos particulares, sino a la lnStitudÓI1 presidencial, una Idea abstracta 

de presidente más que a sus encamaciones conaetas. El hablar de presidente en 

abstracto responde a la necesidad de encontrar la esenCIa de ser presidente, es 

decir, el común denominador Que define a la instltUdón presidendal, no los 

rnattces particulares Que le da a ésta cada presidente espedIIco. Por institución 

presldendal se entiende, siguiendo a Berger y luckmann 2, el tipo específlco de 

re/acIones estatuidas entre los presidentes y los indlvlduos a su alrededor, desde 

los más cercanos en su espacio-tiempo, como los Integrantes del gabinete, los 

gobernadores, los legisladores, etc. hasta los más lejanos o ajenos. Institución 

presidenCIal también nos remite a la fonna común en que los distintos presidentes 

se han desempeñado en su cargo, los rituales y costumbres creados a su 

alrededor, las expectativas en torno suyo y hasta la furma de sucesión del poder, 

que se han generado a través de la histotia de este pafs, particularmente en este 

último siglo; de aqur la importancia de revisar, a grandes rasgos, dicho periodo 

h!St:órkxl -la última década en especial- para determinar que es la Instttudón 

presidencial en MéxIco. 

ContInuando con la definición de nuesto objeto de estudio, es 

necesario hablar de los trabajadores de esquina. El hecho evidente de Que las 

esquinas de la CIudad de México, como rnudlas otras esquinas Y calles de varias 

ciudades en el pafs, hayan sido tomadas por hombres, mUjeres e incluso ni/los Que 

ah! buscan sobreYIYIr requiere ser abonIado en el sentido de que constituye un 

campo de InvestJgadón hasta ahora no muy explorado. ExIsten trabajos sobre 

nlilos de la ca/Ie y sobre el fenómeno de la prostltucIón, más no sobre la gran 

mayoria de quienes vfven la calle como su fuente y lugar de trabajo, pasando la 

mayor parte de su dla en eRa. El hecho, también, de que el pals en que vivimos 

"arrojeW, directa o indll ectamente, a las calles a tantas personas reclama nuestra 

atención, ya que evidencia una real/dad Que d!a a día más mexicanos estan 

2 En su libro "La conslJUajÓrt sadeI de la realidad". 
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YiVfendo directamente: fa pobreza, el desamparo, la continqenda completa. Estos 

seres humanos que podrfamos llamar "dispensables" ) componen el grupo de los 

trabajadores de esquina, quienes encuentran en las calles un espacio donde 

trabajar prestando sus servfcIos (limpiando parabrisas, por ejemplo), vendiendo 

una Infinidad de articulas, desde chicles y dulces hasta accesorios para automóvil, 

eubetenlendo a los transeúntes y conductores (payasos, mimos, magos, 

tragafuegos). Aunque espacialmente estén delimitados por el lugar donde 

trabajan, las esquinas, ello no Implica que sean un grupo homogéneo de personas, 

pero es la calle mtsma, el espado-tiempo cottdlano que comparten al trabajar, lo 

que les da un elemento en común a través del cual, mediante /as relaciones Que 

entablan, se constituye cierta identidad entre ellos. 

En última instanda, el objetivo de este trabajo es descubrir en que 

medida Influye la percepción que de la institución presidencial se tiene en la 

justlflcaci6n o descalificación del quehacer presldendal. los procesos de 

leglt/madón ImpliCan /as justificaciones (o falta de las mISmas) Que los 

trabajadores de esquina dan a la Imagen presidencial a través de su deftniclón y ya 

que deflnlr significa actuar en el mundo, el contenido de la Imagen pres!dendal 

impliCa también una construcción partICUlar de la realidad sodal. El contenido 

especIftco de la Imagen presidencial para los trabajadores de esquina es 

lnteIpt eta.:Io, Junto con oIros factores, como un indicador de la Integración de 

dIdIos individuos como una c:oIectMdad, ai igual Que su sujeción o su simple 

aceptacI6n del orden InstItUcIonal que representan los preskIentes, o sea, su 

Ylnculaclón con la institución presidencial. AsI mismo se exploran las expllcadones. 

sentido y contenido que los trabajadores de esquina dan a ésta, /o que constituye 

propiamente su Imagen presidendaI. 

'"Ú5eIo y tln!Io", Eduardo GeIeano, en LA JORNADA, Méxlco, 12 de mano de 1994, p. 10. 
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Objeto de estudio Y teoría: una justificación. 

Así pues, por las caracterfsticas del objeto de estudio que se ha 

descrito previamente Y el hecho de partir del supuesto de que los fenómenos 

SOCiales se definen por lo que los Individuos Interpretan de su realidad cotidiana, 

resulta necesario basar esta Investigación precisamente en el contenido que éstos 

dan a lo real, es decir, la interpretación subjetiva de su cotldlanidad, que es uno de 

Jos sustentos anallticos de la ciencia SOCial. Por ello hay que remitirse a elementos 

subjetivos como la signlflcatlvldad, los valores, las opiniones, las justlficadones y 

las explicaciones que los indMduos hacen de su mundo externo al realizar la 

Investigación; es necesario también hacer explicito que la realidad SOCial particular 

de un grupo como el de Jos trabajadores de esquina se mnstruye a través de la 

Interpretación de sus experiencias en el mundo, de su percepclón de tal mundo. 

De aquí que se recurra a la sodoIogfa fenomenológica para sustentar teóricamente 

esta InvestlgéldÓn: "La fenomenologla busca explicar la realidad sodal desde el 

punto de vista de los adores Involucrados .• 4 

El hecho de que la fenomenologla persiga explicar la experiencia 

cotidiana de los hombres Y las Interpretaciones que de ésta emanan la hace un 

Instrumento útil para aa!rcar5e al grupo que se va a Investigar, ya que para los 

fines de este trabajo es necesario encontrar en que t'orma éste define un elemento 

de su mundo externo que 001 i espoode especItIcamente a su mundo sodal: la 

Imagen presidencial. 

La fenomenología, al dar prforIdad a \o SUbjetivo, partiendo de 

quienes Schutz Dama "dudadanos de la república de la vida cotidiana", concepbJ 

que desarrolla en su Hbro "8 problema de la realidad sodaI", resulta un 

acercamiento adecuado ante un objeto de estudio como el que compete a esta 
InvestIgadón: no se puede conocer una Interpretación de \o real si no se remite 

directamente a quienes la constituyen y construyen. AsI mISmo, la manera como se 
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aprehenden y explican estas interpretaciones es a través del lenguaje, ya que éste 

construye sentido entre los Individuos mlSmoS y entre el Investigador y los actores. 

Solo mediante el lenguaje se construyen los datos necesarioS para este trabajo: 

"( ... lel sodóIogo de orientadón fenomenológica ha de hablar con su 
prójimo. llene que aoojerse a una comunicación que lo une (X)I\ el otro y 
que, si la individualidad del mundo de la vida significa algo, es también el 
único camino para atinar con lo particular por mediación de categorIas 
gene! ales: pues el lenguaje hablado en que nos cercioramos de nuestra 
propia Individualidad y la de otros, es el únICo medio en que se cumple la 
dialéctica de lo particular y lo universal. n 5 

Por ello, los ~ proplos de la sodoiogía fenomenologlca resultan 

herramientas capaces de ayudar a la Investigación, cuya finalidad es encontrar la 

redes de slgniflcadones que la imagen presidencial tiene en los trabajadores de 

esquina a través de lo que tengan que decir O callar sobre el presidente. 

Al buscar el sentido y el contenido que los trabajadores de esquina 

dan a la InstItucI6n presidencial se encuentra también la postura que éstos tienen 

ante el ejerddo del poder, lo que ya implica su tegltlmadón o deslegltlmaclón de la 

mlsma, otra de las preocupaclones en este trabajo. SU aeenda o esceptJdsmo en 

tomo a la InstItudón presidencial, las explicaciones Y justlflcadones que hacen son 
fuente de los pnx:esos de 1egitImadón. Como se verá en el primer capitulo, el 

abordaje que Berger y Ludlmann hacen de las legItimaCIones, en el mismo sentido 

que su dlscusl6n sobre las InstItudones, provee de más elementos para explicar 

almo la Imagen presidencial que los Individuos construyen Incide en la legltlmadón 

de la instItUd6n que I epresenta; al revtsar la definición que hacen estos dos 

últimos autores del CXl!ICeIItO legItlmacIón se enfatiza la fOrma en que la realidad 

soda! se vuelve "objetivaw
, tangible, real, sólida, a través de sus interpretaciones: 

los CIlI1Il!nIdos de la imagen PI esIdencIal, que provlene de la institución 

• Wuthnow, R. el al. 'AnálIsIs wIIIInII", P. Bl. 
s _,l. "lJIlógIca de las cIondas sociales", pp. 198-199. 
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presidencial, constituyen la realidad Inmediata externa de quienes, 

intersubjetivamente, crean dichos mntenldos. El llamar "objetlvah a la realidad 

social no la hace una cosa dada sin relación con los individuos, no delimita 

fronteras Infranqueables entre éstos V aquélla, no reiflca la realidad externa. En 

ese sentido es que se Introduce el concepto de imaginario radical de Castorladis ., 

el cual da a los colectivos el poder de crear su mundo al dotarlo de sentido. En la 

misma línea de reflexión, Berger V luckmann llaman "objetiva" a la realidad 

externa; la "objetlvldadN de la realidad sodal para estos autores se remite al hecho 

de su materialidad, de no poder evitar su influencta sobre los individuos y 

VICeversa Y de encontrarta como algo fuera de nosotros, más no dado de 

antemano o algo estático: dICha realidad externa nos es accesible, podemos 

hacerla nuestra, darte sentido y al significarla constituIrla. En este sentldo se 

retoma la reflexión de Berger V ludcmann, así como la de Castorladls, en cuanto a 

que tanto la realidad como su legitimación son creaciones de Individuos concretos. 

Por último, es necesario hacer una referencia a la Importancia Que 

para el Investigador tienen los niveles de Interpretación Y comprensión de esa 

realidad "objetiva". los dentíficos sociales al acercarse a los sujetos van a tener 

contacto con una realidad previamente Interpretada por éstos; es este proceso de 

1nt:erpretad6n de lo real que los dentiflcos sociales Intefpretan a su vez /o que el 

SOCIólogo Inglés Anthony GIddens llama la doble hermeneútIca: 

"la InterpretadÓrI de dos marcos de sentido como parte lógicamente 
/IeCeSaria de una denda sodal, el mundo sodal provisto de sentido tal como 
lo constttuyen los actores legos Y los metalenguajes inventados por los 
especialistas en ciencia social; hay un constante <desI/2amIento> entre un 
marco y otro, Inherente a la práctica de las dendas socIaIes.N 

1 

El primer marco de sentido es el del adlIr lego, es decir, el adlIr que puede 

explicar y explicarse sus actos, así como el contexto de los mismos e Incluso su 

• En SUS libros "lit /nStIIucJótl Imaginarla de la sociedad" V "Los dominios del 1lomI:Jre". 
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mundo cotidiano. 8 segundo marco es el provisto por el investigador que se 

acerca a dichos actores: 

"El sociólogo tiene por campo de estudio fenómenos que ya están 
constituidos en tanto provistos de sentido. la condidón para <entrar> en 
este campo es llegar a saber lo que saben - y tienen que saber- Jos 
actores( ... )/os conceptos Inventados por observadores SOCiológicos son de 
segundo orden porque presuponen ctertas capacidades conceptuales en los 
actores a cuya conducta se refieren." 8 

Así pues, se parte del sentido que los actores le dan a los elementos que 

conforman su mundo cotidiano para reinterpretarlo con conceptos, categorías y un 

lenguaje creado por la socIoIogla. Todo este bagaje conceptual, as! como su 

sentido y contenido, representan una herramienta para el sociólogo en su 

comprensión de lo real, a la vez que Influyen en su acercamiento a éste: también 

para el sodóIogo la deflnldón de la realidad a estudiar es un modo primordial de 

actuar en ella. En conclusión, la doble henneneútlca de ü!ddens se refiere al hecho 

de que los SOCIólogos trabajan con realidades ya Intet pi etadas y son éstas su 

vehlculo para después construir su propia versión de lo real. 

7 GiddI!ns, A. Op. Ot. p. 396. 
• lbIdem, p. 310. 



CAPffiJLO 1 REFLEXION TEORICA: HERMENElJT1CA 

y FENOMENOLOGIA. 

I. La interpretación del significado en las ciencias sociales. 

1 

La producción de teorías, as! corno el pensar V discutir cuales son sus 

relaciones con lo real, es una de las activldades más importantes del Quehacer 

dentífico. La teoria es, para cualquier dlsdplina científica, fundamento de la 

Investfgación. ERo nos remite dlredamente al uso Que se le da V a la finalidad con 

la cual se produce. La teoria puede tener dos finalidades prtndpales: predecir vIo 
explicar. La predicción Implica proyectar la teoria al futuro V tratar de hacerlo 

menos inderto (en la medida de lo posible) a través de la pretensión del control de 

los sucesos, de lo por venir, mientras que la explicación busca las causas de los 

fenómenos en ef pasado. 

Tanto explicación corno predicción son finalidades de la denda que 

no pueden desvincularse de otro Quehacer científico: el descubrimiento de nuevos 

fenómenos. El poder heurístico de la teoria, es dedr, su poder para construir 

nuevas explicaciones de lo real, su utilización corno medio de "inventar" 

InterpretaCIones de la realidad Y de generar conodmlento, la habilita para hacer 

descubrimientos. La gran riqueza de la reafldad frente a la teoría hace que existan 

pequeñas (o grandes) partes de ésta no estudiadas o ni siquiera descubiertas. La 

teoria, entonCl!S, nos orienta al ponernos en contacto con lo reaf, a la \/el que éste 

la enriquece. 

Al considerar a la teorla como un Quehacer pfenamente heurístfco 

también asumimos ef hecho de que es a través de ella que se crean versiones de 

lo real, basadas en encontrar lo significativo de los fenómenos. Ello nos lleva a 
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considerar los procesos dentíficos como eminentemente interpretativos, es decir, a 

considerar que el quehacer científlco también se encamina a la búsqueda de 

sentidos. AsI pues, la teoría se vuelve una herramienta que posibilita la 

comprensión de los fenómenos en la singularidad de su produCdón y atribudón de 

sentido. 

Pero esta Idea de mirar a la cienda sodal como un quehacer 

interpretativo no es la única forma de pensar su finalidad, ya que esta idea de 

denda sodal surge corno una reacdón frente a otra visión del quehacer cientfflco 

que apunta a la expIicadón y predicdón de los fenómenos: aquella que se 

fundamenta en ef positIvi5mo, que constituye una filosofía generadora de 

movimientos intelectuales diversos la roal dmentó toda una línea de reflexión a 

partir de los trabajos de Auguste Comte, a mediados del siglo XIX. La cienda para 

el positivismo tiene la finalidad de formular leyes generales y universales aplicables 

a todos los fenómenos, ya que éstos siempre son explicados por una causa, la cual 

Invariablemente se desprende de una ley natural. Los casos singulares son todos 

subsumidos a dichas leyes universales que los rigen y son dotados de orden por 

las mismas; así mismo tales leyes están dadas ya en la realidad y han de ser 

encontradas y enunciadas, lo que constituye la pr1nc1pa1labor de la denda para el 

positivismo. Con tal propósito, ei positivismo plantea la existencia de un método 

científico único aplicable a todas las ciencias, que se utiliZa en la 1nvest1gadón de 

cualquier objeto de estudio. Esta idea de monismo metodológico se basa en que 

para el posItIvtsmo la realidad es una, dada de antemano, exterior al Investigador y 

sin distinciones cualitativas, por ello es sólo aprehenslble a través del método 

dentlftco de la flsIca clásica, basado en la observación. De aqul que para el 

positivismo sólo exista una lógica en la dencia: la que se aplica en el método 

dentfflco de las llamadas disciplinas duras, las de la comprobación o refutación de 

hipótesis 1egal1formes, vía expertmentadón. El hecho de que ef positivismo 

adoptara el método dentíflco de estas disciplinas se debió al momento histórico 

en que surgió como corriente de pensamIentO: frente al éxito que experimentaron 
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las ciencias flsicas en los siglos XVTII Y XIX, que se plasmó en el desarrollo 

tecnológico y científico avasallador de Europa en dichos siglos, el modelo de 

ciencia Que lo produjo se presentaba a ojos de los positivistas como la verdadera 

ciencia de la cual podrían aprender las entonces incipientes ciencias SOCiales. las 

ciencias flsicas y de la naturaleza se erigieron como pauta a seguir de lo que debía 

ser considerado como ligar dentífico. 

Como ya se apuntó anterionnente, fue en reacCIón al positivlsmo que 

aparece a finales del siglo pasado la Idea de ciencia como un quehacer 

interpretativo más Que predictivo, Siendo la fllosolla hermenéutica depositaria de 

estas concepciones. la hennenéutica, como corriente de pensamiento, se 

fundamenta en la interpretaCIón de los textos. Los prlmeros henneneutas fueron 

monjes que leían los textos tHblicos y buscaban sus mensajes divinos (s. VI al XIV 

d.C). Posteriormente, hacia el S.V d.C y con el renacimiento, la Interpretación de 

textos trascendió las fronteras de los manuscritos religiosos y se expandió hada 

todo tipo de discurso. Tres siglos después, al aparecer la noción de ciencia social, 

la hennenéutlca se vuelve una herramienta útil en la creación de conocimiento. 

PrecIsamente en este ámbito es que la hennenéutlca comienza por hacer una 

diferencia entre realidades, objetos de estudio Y ciencias: naturales por un lado y 

sociales por el otro. las dendas sociales van a buscar la comprensión de las 

peculiarldades Individuales de los sucesos 1 las cuales 110 se pueden explicar desde 

lo general o lo universal corno sucede en las ciencias naturales o flsicas con los 

fenómenos a Investigar. Para la hennenéutlca aquello que el positlvismo tiene por 

dado Y no discute es lo más relevante en la construcclón del conocimiento: el 

hecho de que existe una diferencia dara y esencial entre fenómenos de la 

naturaleza y fenómenos sociales, que crea realidades diferentes. Mientras que lo 

que ocurre en el mundo natural o fisk:o se rige por leyes universales que no 

pueden quebrantarse (la ley de la gravedad, por ejemplo), lo que ocurre en el 

mundo social se rige por normas (usos y costumbres, tradiciones, códigos legales y 

-------
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éticos) estipulados por los Individuos mismOS que constituyen ese mundo sodal. 

Ello Implica que son las relaciones entre individuos lo que da forma a la realidad 

sodal; lo que éstos piensan, sienten y perciben de sí mismos y de su entorno los 

diferencia del mundo natural, del que también forman parte, pero que trascienden 

al comprenderse y regirse, en su vida social, por sí solos. 

De aquf que existan dos tipos de dendas al haber dos tipos de realidades: las de 

la cultura, o del espíritu Y las nomológlcas o de la naturaleza; ésta entonces no 

corresponde a una totalidad de la realidad, sino a una de sus partes. La realidad 

del mundo natural se finca en SUS regularidades, su recurrenda, mientras que lo 

real del mundo social es lo Individual e irrepetible de su acontecer. Por ello, el 

"redudr espIrttu a naturaleza significaba cancelar la especiflcldad del mundo 

humano" 2. De aquf que las dendas de la cultura no se dediquen a describir o 

Informar sobre lo real, como hacen las dendas nomológlcas, sino que analizan las 

formas de exposición y representación 3 que los individuos realizan de lo real. La 

reaHdad social es entonces producto de la Interpretación y de la atribudón de 

sentido que éstos le den al entorno en que vlven con otros individuos. 

Asf pues, la filosolia hemlenéutlca busca recuperar las peculiaridades 

de los objetos de estudio propios de las dendas sociales, su carácter subjetivo y la 

necesidad de comprender1os, al Igual que el hecho de sustentar que la 

interpretad6n del significado es su rasgo característkD. De Igual fonna, las 

escuelas de pensamiento que de esta ftlosolia se desprenden (fenomenologla y 

socIoIogIa tomprenslva, entre otras) hablan de un carácter "sul-génerls" • de las 

acciones humanas (objeto de estudio de las dendas sociales Y en particular de la 

SocIoIogfa en la deftnlclón weberIana) y, por lo tanto, de su estudio: la explicación 

de este tipo de acciones tiene sus peculiaridades, ya que los objetos de estudio 

sociales no son reductibles a objetos de estudio naturales. 

1 Ven Wrtght. G.H. , .. ¡<tcacWn Y axnpIeilSIÓIll", p. 23. 
2 RabcAIIUcd, H. 'Mal< Weber: DesenaInID, política Y denlOOacia", p. 55. 
, Habermas, J. 'La lógica de laS dendaS sociales", p. 88 . 
• Ven Wright, G.H. Op. Ot. p. 47. 
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Al dar los positivlstas una misma esenda a los objetos de estudio de las dendas 

naturales y las SOCiales las homologan formalmente en su contenido, así como en 

sus mecanismos, procesos y construcción del conodmlento: homologan la realidad 

a una sola, sin distinciones cualitativas. El positlvismo habla de la observación 

como prindpal herramienta de la investigadón dentfflca; afirma la regularidad de 

la realidad y la existencia de secuendas de los hechos que se dan dentro de ésta 

mediante relaciones causa-efecto. Ello Implica concebir que también existen 

regularidades empíricas en lo SOCial, que pueden ser estudiadas y observadas 

como se estudia a la naturaleza y al mundo ñsico. Esta postura se deriva, como se 

ha expuesto, de no \ler diferencia alguna en lo real y como abordarlo. Para la 

hennenéutfca empero, la lógica que se utfllza al explicar fenómenos SOCiales no es 

única ni constituye una lógica universal: éstos son resultado de interac:ciones 

humanas que implican una Infinidad de orientaciones al actuar, así como de 

interpretaciones (de los mismos actores al Igual que del Investigador) de dicho 

actuar, las cuales muchas veces no son observables o cuantificables. 

Conduyendo, la diferencia entre hechos naturales y sedales es dara: los segundos 

no se encuentran simplemente dados para 'recoIectarse" en un ambiente libre de 

Influencias del Investigador, sino que provienen de la InterreIadón de creencias y 

opiniones Individuales, Induldas las del propfo investigador. Por ello los fenómenos 

sodales "no deben ser definidos según lo que podríamos descubrir sobre ellos por 

los métodos objetivos de la dencJa, sino según lo que piensa la persona que 

...,', "5 deci ' "' ......... "" .... o.ua. ,es r, segun su su ....... u.~. 

Ello nos lleva a revisar brevemente la discusión teórica entre 

positivistas y hemneneutas en el ámbito de la reIadón de conodmiento. 

Recapftulando, podemos dedr que la hermenéutica \le a la dencJa sodal como un 

proceso en el cual se encuentran significados y c::orreIaciones conceptuales de los 

sucesos, basándose en una dICOtomIa de lo flsIco lIerSUS lo social (la naturaleza vs. 

el espíritu), para dar a las ciencias del hombre una caracterización propia. Por ello 
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los hermeneutas hacen ver que la realidad sodal es una realidad Interpretada de 

distintas maneras y debido a este supuesto explican la relación de OlnoCimlento en 

las ciencias sodaIes como una relación sujeto-sujeto, distinta de la sujeto-objeto 

de las ciencias naturales. Mientras que en éstas el objeto está dado previamente 

en la naturaleza, sin que el investigador Intervenga en su constitución 

(aparentenente), en ciencias sociales el objeto de estudio "no es 'anterior' al 

OlnoCimlento, sino que obtiene su fisonomía en el procedlmlento del Olnocer" 6. 

Para los hermeneutas en dichas ciencias "nos topamos(".)con una relación 

bastante más Olmpleja entre sujeto y oponente. La lixper!enda viene aquí 

mediada por la Interacdón de ambos" 7. Así mismo, tanto el investigador Olmo lo 

que romúnmente llamamos su "objetoN de esbJdlo romparten la condldón de ser 

humanos o de ser creación humana y todo lo que ello apunta: desde un lenguaje 

en romún, que deviel1e en romunlcad6n, hasta una intersubjetividad en algunos 

casos COIncidente. Tanto sujeto como oponente Influyen en el otro, por lo que no 

podemos hablar, como en dendas naturales, de simple observación del uno al otro 

o de reCOlección de datos, Sino de Influenda reciproca e interacción mutua en el 

proceso Investigativo. El hecho de que en ciencias ffsIcas el objeto sea, hasta cierto 

punto, dado de antemano matiza la relación de conocimiento en fonna tal que el 

Investigador puede Olntro!ar dicho objeto de estudio (con cierto grado de 

efectividad), asI como controlar las condiciones en las que éste se desenvuelve 

(pensemos en un experimento realizado en condiciones de laboratorio), lo cual no 

puede concebirse para las llamadas dendas del hombre. La Investigación aquí 

Implica dos sujeIDs encontnindose, dos sujeIDs que poseen una subjetividad que 

los hace entender e Interpretar lo real de acuerdo a su propia experlenda de éste. 

Por su parte los posItMstas, a ojos de los hermeneutas, hacen una "imagen 

redUCClonIsta de la experiencia como cop/a de lo realN
., olvidando la importanda 

de las diversas InteI pi etadoiles de lo real, que le dan múltiple contenido, creyendo 

'bIem. 
• RaIxJtnIkof, N. Op. Ot. p.65. 
7 Habermas. J. Op. Ot. p. In. 
• BourdIeu, P. et. al. "S olido de ,... ij'''IIO·, p. 19. 





"( ... )un experimento en física es la obseIvacIón predsa de los 
fenómenos acompañados por una interpretación de esos 
fenómenos; tal intet pi etadón sustituye los datos concretos 
realmente recolectados a través de la observación por una 
correspondiente representación abstracta y simbólica con base 
en teorias previamente aceptadas por el observador.' 11 

8 

Ello evidencia un proceso de henneneutlzación que están experimentando las 

dendas naturales y en mayor medida las sociales, el cual implica, a grandÍSImos 

rasgos, un mayor reconocimiento del papel que lo subjetivo y los procesos de 

interpretación Y atribución del sentido representan para el quehacer dentíflco , no 

solo por ser fundante en la consolidación del mundo social y en la definición de los 

objetos de estudio en varias dendas, sino porque influye en la con5trucdón del 

conocimiento. 

~uyendo, podemos decir que: 

"la hermenéutica se refiere a una <capacidad> que adquirimos 
en la medida en la que aprendemos a dominar un IengUilje 
natural: el arte de entender el sentido IIngOlsticamente 
comunicable y tomarlo COi IIPI el tSibIe en caso de comunicaciones 
perturbadas." 12 

Lo cual no es sólo fundilnte en las dendiIs sodales o en el proceso investlgiltiVo de 

las dendas naturales, sino en cualquier dlscipOna cIentíIIca y en la vida cotidiana 

misma. De aqur que la discusión sobre la diferendaclón de las dendas sodiIles y 

sus objetos de estudfo frente a las naturales se esté desplazando hacía un debate 

sobre el papel de los procesos Interpretativos en la denda moderna, dentro del 

cual encollbamos una corriente en sodoIogla que discute la ~ad de la 

1nh!rpretadÓn para el quehacer dentfllco: la fenomenologla, de la cual se hablará a 

continuación. 

11 VeIasoo, A. "La hermeneuUZlIdÓn de la fiIosoIfa de la ciencia contemporá.-", p. 3. 
"Iiabennas, J. Op. CIt. p. 227. 
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II. la fenomenología. 

A. Sus exponentes. 

la fenomenología surge como una forma de explicación de lo sodal a 

través de su comprensiÓn y, sobre todo, su interpretación: lo sodal ha de ser 

estudiado mediante sus slgnlflcadones, lo que hace sentido entre los hombres. la 

fenomenología puede caracterizarse como un movimiento filosófico def siglo XX 

que se basa en postular a la realidad como expertmentada consdentemel1te. Dicha 

realidad es perdblda por los hombres Intencionalmente y de ahí que sea 

Interpretada por éstos. A pesar de que existen diversas corrientes dentro de la 

fenomenología (de acuerdo a Anthony Giddens hay dos: la edstenclal e indMdual 

de Schutz y Berger y la propiamente hermenéutica y colectiva -oJYO interés radica 

en el lenguaje- de Gadamer y Rkxluer13) todas coindden en no remitirse a 

descripdones causales de los sucesos, en el sentido positivista, ya que es la 

condenda del mundo material la que lo organiza y le da sentido y es 

precisamente en esta condenda donde reside la exptfcad6n de los fenómenos 

SOCiales, as! como su esencia. 

las primeras reflexiones formales sobre la fenomenología fueron 

realizadas por Edmond Husserl (1859-1939), filósofo austriaco quien píantea una 

forma de hacer conodmlento desde la lote. PI etadóo1 del mundo, desde lo 

subjetivo, desde la pe! cepdón particular del IndMduo sobre la realidad. Husserl 

pretende describir los fenómenos del mundo social tan fielmente como sea posible, 

recuniendo a la fuente de cualquier fenómeno: la percepd6n, es dedr, la forma en 

que, desde nuestra expertenda en el mundo, concebimos, seiltlmos, pensamos y 

nos reladonamos con dicho mundo. la percepdón está Influida por lo pasado (lo 

aprendido, lo legado por antepasados, lo vMdo), por lo futuro (proyectos, 

antldpadones, lo por vMr) y lo Imaginado (sueños e incluso temores), es decir, 
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todo lo Que acontece en la concIenda. En la medida en Que pueda entenderse la 

percepción, se podrán comprender a profundidad los fenómenos. 

En su análisis Husserl parte de la condenda de los hombres, ya Que 

es ésta la que le da sentido a la percepción de los fenómenos. De acuerdo a 

Husserl, la conciencia construye entidades ~objetivasn a partir de lo perdbldo, lo 

que Implica que aquello perdbldo va a tener resultados palpables, materiales en 

cierto sentido, en las vidas de quienes perciben el mundo, es dedr, en todos los 

Individuos. De aquí que la conciencia defina, constituya y actúe sobre el mundo: la 

realidad tendrá entonces sentldo y se conformará como tal dependiendo de la 

conciencia que se tenga sobre ella, derivada de la percepciÓll misma. 

PosterIormente es Alfred Schutz (1899-1959), psicólogo, sodólogo y 

filósofo nacido en Viena, AustrIa, Quien, a mediados de este siglo, continúa el 

desarrollo y la teorización de la fenomenología, retomando directamente el legado 

de Husserl. 

Schutz parte de lo Que llama "Interpretación subjetiva": ésta resulta del debate 

entre dos tipos de hacer denda, la 'objetiva" y la 'subjetiva". Schutz discute sobre 

la pertinencia de estudiar a las ciencias sociales y su objetO, las acciones sodaIes, 

en la misma fonna en que se estudian los fenómenos en dendas naturales. Para 

este autor "la fenomenología no estudia los objetos mismos, sino Que está 

Interesadil en su significado, tal como lo construyen las actividades de nuestra 

mente.· 14 La realidad social, a decir de Schutz, remite para su estudio a conceptos 

como la slgnlflcativldad, la Interpretación Y la intencionalldad, todos propios del 

quehacer de la condencla de los Individuos, de la cual hablaba Husserl, y, por lo 

tanto, todos aspectos subjetivos. 

13 WUIhnow, R. el al. 'An6IIsis WIuraf', p. 40. 
l. Schutz, A. 'S problema de la reaIIdIId sodar, p. 123. 

----- --------
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Haciendo una crftIca al positivismo, Schutz plantea Que el dar por 

supuestos los elementos subjetivos del actuar humano los hace pasar a un 

segundo plano a los ojos de los Investigadores y ello hace Que no sean centrales 

en la construcción del conodmIento de lo SOCIal e induso en la construcción misma 

de lo SOCIal. El dar por hecho la exlstenda de /o subjetivo le resta la importanda 

Que tiene. El no cuestionar o reflexionar sobre estos elernentos subjetivos 

fundantes de /o SOCIal hace Que no sean cOllSiderados como objeto de estudio, 

cuando resulta Que, de acuerdo a Schutz, son éstos el punto de partida en el 

análisis de la realidad SOCIal. Ésta, .en primera Instancia, no es una ronstrucdón 

objetiva -en el más burdo sentido flsIco-: no puede medirse ni fotografiarse, pero 

existe e Influye en la ronduda de los Individuos, así romo éstos Influyen en ella. 

Es /o que a los Individuos les parece slgntflcatlvo, lo Que para ellos otorga 

contenido a la realidad, -el sentido Que éstos encuentran o le dan a lo real- es /o 

que constituye a la realidad sodal romo tal. 

B. Conceptos fundamentales. 

La slgnlflcatlvidad -relevance- 15 es la cualidad que se le da a aquello 

que se considera de ImportanCIa, relevante o que resulta Interesante. El Interés 

que se le atribuye a un suceso /o hace slgntflcatlvo. La slgnlflcatlvldad se organiza, 

según Schutz, en sistemas, que Implican una jerarqulzadón: habrá distintos grados 

de importancia que se otoIg&n a los sucesos, /as personas Y las cosas de acuerdo 

a una escala creada por el propio Individuo. DIchos sistemas se construyen a 
través de las experiencias particulares de los Individuos y, entre otras cosas, 

detennlnan el lenguaje que se emplea para comunICarSe. lOS sistemas de 

slgnJficatlvtdad dan sentido tanto al quehacer de los Individuos corno a su entorno. 

Al haber dado esta centralidad a la Interpretación subjetiva, Schutz 

comienza a prob/ernatizarla: si el fundamento de la slgnlflcatlvidad es la 

experiencia subjetiva del Individuo, única e irrepetible, surgen dos preguntas: 
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¿cómo puede entonces capturarse y estudiarse científicamente? ¿Cómo se puede 

también hablar de lo social, si los sIStemas de significatlvldad se construyen 

individualmente? 

Ante la primera interrogante Schutz responde que hay que construir objetos de 

pensamiento propios de la clencia social que sustftuyan y se basen en los objetos 

de pensamiento creados por el sentido común de los Individuos mediante su 

experiencia, es decir, crear tipos Ideales (en el sentido weberiano 16) que ayuden a 

explicar los casos particulares. Es a partir de lo que los Individuos elaboran sobre lo 

real que el Investigador construye sus conceptos. Por ello la base del trabajO del 

cientffioo sodaJ es una red de sistemas de significatlvldades que permiten 

interpretaclolles de la realidad comprensibles tanto para el investigador como para 

los Individuos miSmos. A partir de dichos sistemas se construirán los modelos del 

investigador que propordonarán explicaciones de lo real: 

"Los objetos de pensamiento construidos por las ciendas 
sociales no se refieren a actos singulares de Individuos 
singulares y que tienen lugar dentro de una sltuadón 
singular( ... )e1 especialista en ciencIaS sociales sustituye los 
objetos de pensamiento de sentido común referentes a sucesos 
y acontecimientos únicos construyendo un modelo de un sector 
del mundo social( ..• )" 17 

Pero el estudio de lo social desde lo subjetivo que hace la 

fenomenoIogla es criticado por no seguir un método de Investlgadón empírica, ya 

que pareciera que la fenomenología desdeña la empiria y toda forma de abordarla, 

siendo más cercana a un conocimiento que proviene de especulaciorles Y no de la 

realidad social. En este sentido se concibe a la fenomenologfa corno parte de la 

filosoffa Y no corno una corriente en las ciendas sociales. Para aclarar esta 

151b1dem, p. 37. 
"los tipos ideIJIeS, de acuerdo a Mal< Weber, se definen oomo miCtplos abstrac:tcS que rea>gen 
los rasgos ClliacteÍSlbS de un renó",eooo, pero que no se enaeman oomo tales en la realidad 
empIrtca. Los tIpOS Ideales sen CXlIiCtpIos límites con una ~ heuristIca, respecto a los cuales 
la realidad se <Xlft1lII'<l y puede estudiarse. 
" SchuIz, A. Op. Ot. p. 61 
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s/tUadÓn, Schutz plantea que la fenomenología posee un método propio de 

conocimiento, en el cual el investigador pone su saber del mundo exterior "entre 

paréntesis", lo que es llamado epojé de la actitud dentíflca, con la finalidad de 

percibir el fenómeno en sí mismo, tal como ocurre. El investigador trata de evitar 

que las creencias propias de su condición como ser sodal afecten su proceso de 

creación de conocimiento. Es Importante adarar que la IJamada epoJé de la actitud 

cientfflca no debe confundirse con lo que Schutz llama la reducción 

fenomenológica: ambos conceptos Implican la puesta entre paréntesis de lo que se 

puede asumir sobre el mundo social pero el primero se refiere a una actitud 

metodológica mediante la cual el investigador se enfrenta a su objeto de estudio, 

mientras que la segunda es una postura gracias a la cual se puede encontrar lo 

esendal de los sucesos para la fenomenología, a saber: su sentido y slgnlflcadón. 

la suspensión de juicios o ideas sobre lo real deja a la condencia en libre flujo y 

permite percibir verdaderamente las relaciones de sentido entre los IndiVIduos. El 

poner "entre paréntesis" todo lo que cree saberse o Induso pensarse del mundo 

sodal admite que sea la percepción directa sobre éste lo único que quede para el 

Investigador. la epojé que realiza el científico sodal hace que aparezca ante él el 

mundo en su esencia más pura: la realidad social tal Y como e/ dentíflco fa percibe, 

sin mediaciones ni distorsiones. Elfo Implica que e/Investigador no va a remitirse a 

sucesos, Individuos u objetos corpóreos en su explicación, ni a ideas o juicios 

previos sobre ellos, sino a la percepción que de éstos tiene, a la fomla como su 

condenda les da sentido. El poner "entre parentésls" lo real no signIfica 

desvincularlo de lo que está sucediendo en la conciencia del Investigador, de esa 

carga inevitable de teoría que guía su quehacer, sino evitar las ideas previas a la 

percepci6n de lo real y sobre todo los Juicios, ya que posterior a la percepción se 

construyen las condusiones sobre lo real que provienen de ésta. Así pues es 

Importante señalar que tanto el investigador como los Individuos comunes pueden 

encontrar en la percepd6n 'pura", por llamarla de alguna manera, la realidad del 

mundo externo. 
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El asumir que lo que ocurre en la conciencia de los hombre$ es 

aquello que crea lo real, le da validez y lo constituye como tal Implica que lo 

pensado y perdbldo sobre el mundo exterior va a tener consecuencias reales, 

aunque provenga de la condenda de los hombres e Independientemente de su 
exlstenda tísica o no. Hay que hacer énfasis en que lo perdbido en estado alerta, 

esto es, en vigilia, tiene un sustento en el mundo externo (lo que, a veces, no 
ocurre en el mundo de los sueños o la fantasla). Por ello no es la condenda del 

hombre lo que arbitrariamente crea la realidad social, sino la percepción que, vía 

condenda, se tiene del mundo externo Indiscutiblemente existente. "SI los 

hombres definen las sitUadones como reales, éstas lo son en sus consecuenclas.618 

Con respecto a la segunda interrogante, la cual cuestiona la 

construcción de lo sodal a partir de la condenda y percepciÓn individuales, Schutz 

habla de la existencia de lo "IntersubjetlvO", aquello que los individuos comparten 

en su Interp¡ etadón del mundo. Si la percepcIÓn e interpretadón del mundo fueran 

procesos únicamente Individuales y subjetlvos habrla tantas realidades como 

personas existen: "Aunque el individuo define su mundo desde su propia 

perspectiva, es, no obstante. un ser sodal, enraizado en una realidad 

Intersubjetiva.' " 

Asi mlsmo, podemos afirmar que: 

"Nuestro mundo cotidiano es desde el comienzo un mundo Intersubjetivo de 
cultura. Es Intersubje!ivo porque vivimos en él corno hombres entre otros 
hombres. ligados a ellos por Influendas y trabajos comunes. comprendiendo 
a otros y siendo objeto de comprensión para otros. Es un mundo de cultura 
porque desde el comienzo el mundo de la vida es un universo de 
slgnlficad6n para nosob os, es dedr, una estructura de sentido( oo.)que 
debemos Interpretar, Y de Interreladones de sentido JAue Instituimos sólo 
mediante nuestra acción en este mundo de la vida." 

" bIem. p. 61. 
191bk1em. p. 19 . 
., 1bkIem. pp. 137, 138. 
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Así pues, provisionalmente, podemos dedr que la intersubjetividad, la cual no 

significa la existencia de Individuos que posean la misma fonna de pensar, sentir y 

percibir lo real (lo que es empíricamente Indemostrable y resulta imposible de 

sustentar) Implica los puntos de contacto entre unas InterpretaciOnes y otras, los 

sentidos oompartidos sobre lo real, lo que deflne una realidad social. 

Resulta ahora necesario deflnlr un concepto de suma importanCIa en 

la interpretaciÓn intersubjetiva de SChutz que ya se apunta en la última cita: el 

mundo de la vida o mundo de la Vida cotidiana. A decir de este autor, los hombres 

son ~dudadanos de la república de la vida cotidiana" 21, ello Implica que en su 

cotidianidad es donde viven, interactúan con otros Individuos e interpretan y 

comprenden -llenan de contenldo- su vida misma, su actuar y su entorno. Así 

pues, el mundo de la vida COtidiana, concepto tomado de Husserl, también llamado 

por Schutz mundo del sentido común, es presupuesto, es dedr, se da por sentado 

que existe, sin cuestIOnar su contenido: 

• <Mundo de la vida cotidiana> slgniflcará el mundo 
Intersubjetivo que existía mucho antes de nuestro nacimiento, 
experimentado e Interp¡ ttado por Otros, nuestros predecesores, 
como un mundo organizado. Ahora está dado a nuestra 
experiencia e 1nterpretad6n: 2Z 

El mundo del sentido CXlII1Ún es entonces resultado del actuar humano: éste lo 

aea y lo actualiza. Por ello, este mundo también es el mundo del ejeCutar, el cual 

se organiza con re;pecto a aquello que está al alcance de los hombres: el mundo 

confonnado por objetos y cosas 1isIcas, Incluidos los cuerpos humanos, y que Jos 

Individuos manipulan, el mundo en que se mueven y que comparten entre si, que 

resulta el núcleo de su realidad más inmediata, un ámbito que dominan. De Igual 

2l ilIdem, p. 15. 
u 1bIdem, p. 198. 
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forma este mundo de la vida presenta horizontes, no es cerrado y puede 

expandirse o llevarse más allá de sus límites perceptibles. los horizontes del 

mundo de la vida se ven alterados por lo Que Schutz llama "accesibilidad", es decir, 

el grado en Que podemos llegar a acercamos a Individuos o sucesos en cualquier 

punto de nuestro mundo de la vida. Lo accesible define lo Que es familiar, aquella 

cerca de mi alcance, y lo ajeno, aquello lejos de mi alcance. La familiaridad o 

intimidad y la ajenldad son categorías que varian de un Individuo a otro, ya que la 

f'amlllaridad de un suceso, persona o cosa para un individuo puede ser totalmente 

ajena para otro, aunque siempre accesible en la medida del lugar y las condiciones 

donde se encuentre. Ello nos remite a lo que Schutz llama "situadóo biográfica", 

un elemento que diferencia o asemeja la percepdón y comprensión del mundo de 

unos Individuos a otros. La situación bklgráfica o experiencia del hombre en el 

mundo, detenninada por el espacio-tiempo específico en que un individuo se 

localiza, el cual corresponde necesariamente a su "aquí y ahora" propios, define 

cómo Interpreta su realidad sodal; esta exper1enda acumulada forma una 

estructura de conodmlento del mundo, Que enriquece al mundo de la vida. 

Pero como este mundo de la vida es intersubjetivo, los hombres 

también perciben "típicamente" el mundo extI!rior, es dedr, a través de prindplos 

generales compartidos y válidos para todo Individuo. Ocurre entonces que se 

entrelazan redes de distintos aquls y ahoras, muchos de los cuales COInciden, 

mnstltUyéndose lo Que Schutz denomina percepdones típlcas; éstas resultan de 

expet1encIas típicas, y son aquellas Que no se ponen en duda, Que se han dado 

mrno tales previamente y se siguen dando así: 

"( ... )Ias experiencias previas Indlscutldas están a mano desde un primer 
momento como típk:as, o sea que presentan horizontes abiertos de 
experiencias similares antldpadas( ... )La experienda real confirmará o no 
mi anticipación de la conformidad típica con otros objetos. " 23 
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As! pues, la intersubjetividad Implica versiOnes comunes del mundo de la vida, el 

cual se vuelve "nuestro mundoP
, sobre todo en la medida de las percepciones y 

experiendas típicas, ya Que "todo conocimiento Que se presupone tiene una 

estructura altamente socializada, o sea Que se lo supone presupuesto no solo por 

mí, sino también por nosotros, por todos:24 Además de la tlpie/dad de las 

experienclas y el conocimiento Que se crea a través de ellas existe otro factor Que 

hace de las primeras fenómenos sociales: a pesar de Que un individuo puede 

hablar de "suH mundo, le es posible situarse en el mundo del "otro", puede 

descubrir Que "ponerse en los zapatos del otro" le hace tener una perspectiva 

diferente del mundo al perdbirlo. Qaro está Que ese "otro" también puede adoptar 

la perspectiva del primero, siempre hipotéticamente. Esto es /o Que Schutz llama 

redproddad de perspectivas, La redproddad de perspectivas es una de las formas 

en que se construye la intersubjetividad del mundo SOCIal. los mismos objetos con 

Que se encuentran los individuos pueden tener diferente signlflcación para cada 

uno, hasta la Interpretación (más no percepción) de experiendas tip/cas puede ser 

distinta de un Individuo a otro. Pero Siempre se parte de que el "otroH también es 

capaz de tener interpretaciones del mundo exterior: es un ser inteligente. La 

redproddad de perspecttvas no sólo alude a la capacidad de "intercambiar 

za~ en cuanto a la situación desde donde se interpreta el mundo, sino al 

hecho de comprender distintos puntos de vista Y poder Intercambiarlos; esto es, 

asumir desde el propio "aquíW Que el "afll- donde está el otro es acceslble y Que la 

forma como el otro definió y experimentó su mundo desde "ahí- se comprende 

también desde "aquCO, El aquí, junto con el ahora, representan, como ya se 

mencionó, lo Que Schutz llama las coordenadas biográficas (en este caso propias), 

mientras Que el af/í y el mismo ahora, las del otro, /o cual nos lleva a hablar sobre 
la Importanda del espacIo-tiempo en la fenomenOlogía. 

23 ibIdem, p. 39. 
,. ibIdem. p. 92. 
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El espado-tiempo en que los individuos se sitúan va a ser definitOrio 

en la forma como construyen sus experiencias, ya que la experIencfa en espacIOS y 

tiempOS comunes (tener las mismas coordenadas biográficas) facilita un 

entl!ndlrnientn en las Interpretaciones del mundo exterior, asI como lo dlfi<:ulta 

espacios y tiempos distintos. la familiaridad y ajenldad con que se experimentan 

las situaciones también dependen en gran medida del aquí y ahora de los 

individuos. Dependiendo de éstos se van a tener re/adones distintas con los 

semejantes, que Sdlutz define y agrupa, sobre la base de sus coordenadas 

biográficas en cuestión de tiempo: los predecesores son aquellos que vMeron en 

un tiempo anterior, mientras que los sucesores son quienes van a vivir en un 

tiempo posterior al aqul. QuIZá se pueda compartir el mismo espacio con ambos, 

pero en temporalldades diferentes. Aquellos con quienes se comparte un mismo 

tiempo son contemporáneos y al compartir tiempo y espacio se habla de 

asociados. Es precisamente con estos dos últimos tipos de semejantes con los que 

las relaciones Intersubjetivas son más cercanas, ya que las relaciones con 

antecesores y sucesores son más difusas y muchas veces se encuentra en el pfano 

de la Imaginación. A pesar de ello, la relación con antecesores y sucesores, aunque 

Imaginaria, también constituye un motivo de los IndMduos para actuar, es decir, 

puede Impulsar su acción. 

El hablar de motivos nos remite a otro concepto fundamental en 

fenomenoIogia: la intendonalldad. Esta implica que la mayoría de las actividades 

de la conciencia humana en estado alerta (es dedr, el mundo de la Yigllla Y no el 

de /os sueIIos) como pensar, Imaginar, reflexionar, recordar o perdblr son 

IntendOnaIes, tienen un propósItn y una finalidad: son realizadas porque los 

hombres asilo deciden. la Intendonalldad de estos actos de concfenda radica en 

dar especial atención a, por ejemplo, un objeto o sujeto en el mundo accesible y 

buscar Inddlr1e directamente. EDo implica que se está escogtendo sólo una parte 

espedflca del mundo externo que se Interpreta y sobre la cual se actúa; asI mismo 

se puede escoger otro objetiVo en un rango de accesibilidad sobre el cual dirigir la 
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candencia. De esta forma el objeto o sujeto del que se habló se vuelve consciente 

porque ocupa un lugar específico y daro en la condenda del IndMduo, que 

intendonalmente lo piensa, lo Imagina o recuerda. Pero no sólo pueden hacerse 

los objetos o sujetos externos al Individuo conscientes: al dirigir SU condenda 

sobre sí mismo el hombre se vuelve autoconsciente. Al pensarse a sí mismo, al 

recordar su niñez, al reflexionar sobre sus actos o imaginar su futuro, el hombre 

recurre a su autoconsdenda. Tanto la percepción como la conducta e 

interpretación de los hombres sobre sí mismos y su mundo externo son 

autoconscientes en la medida en la que el indMduo los hace intendonales en su 

contienda. As{ pues, la intencionalldad Implica un conodrniento de lo que se está 

percibiendo o realiZando, al Igual que una motIvadón para ello. Los actos 

deliberados son un claro ejemplo de la inteocionalldad, ya que implican voluntad y 

dirección de! indMduo sobre un aspecto especffico de sí mismo o de su entorno. 

El carácter intencional y autoconsciente de los hombres dentro de su mundo de la 

vida, compartido con otros, nos Ueva nuevamente a hablar sobre la InterpretaciÓn 

subjetiva de la que parte Schutt para su análisis: tanto los hombres comunes 

como los investigadores encuentran en la interpretación subjetiva e! pnoceso por el 

cual se da sentido a /o real, se interpreta, comprende y se constituye como soda\. 

Pero el proceso de la Interpretación subjetiva no solamente consiste en especular 

sobre el mundo: ftdeflnlr stgnlfica actuar( ... }lnterpretar el mundo es un modo 

primordial de actuar en él. • 2S 

m. Procesos de legitimación desde la fenomenoIogfa 

A. legitimidad y legitimación. 

El hecho de que la atribud6n de significados y \os procesos de 

Interpretación en que se ven inmersos los individuos constituyan al llamado mundo 

social Implica sustentar el supuesto de que lo que se piensa de dICho mundo lo 

constituye en realidad. Para ejemplificar tal supuesto y ya que el objeto de estudio 
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de esta tesls lo requiere para su exposiáón, se discuten a continuación tres 

conceptos Interrelacionados a través de cuyo abordaje podemos dIScUtIr 

conaetamente el problema de la Interpretaáón en la fenomenología: la 

legitimidad, la Instltudón y el imaginario. Empecemos por dIScUtIr ciertas 

definidones de legitimidad, para posteriormente entrar de lleno en la 

argumentación propiamente fenomenológica sobre /as legitlmaciones.26 

Al rerenmos a la legitimidad es necesario hablar de Max Weber 

(1864-1920), pensador alemán que además de ser uno de los pilares de la 

sodología también comenzó el desarrollo de lo que ahora conoc:emos como la 

SOCioIOgIa polltlca. 27 Weber vincula el problema de la legitimidad principalmente 

con el prob/erna del orden y la dominación. 

Para Weber legitimidad y legalidad van de la mano, ya que la primera es el 

contenido de una estructura, que es la segunda. legalidad es aquello Que emana 

de las leyes, mientras que legitimidad es aquel acto que es aceptado por la 

sociedad por adecuarse a lo legal. Lo válido o legítimo es aquello que conforma un 

modelo de conducta, lo que los hombres deben hacer, el cual puede volverse 

obligatorio eventualmente. En caso de ser wlnerada la obligatoriedad de los 

modelos e/lo implicará una transgresión a lo Iegftimo, lo cual acarrea prejuicio y 

rechazo a QUien lo cometa. 

AsI pues, lo legftimo es la aeenáa de fondo en algo, el otorgar 

validez al actuar de un SUjeto o a los resultados de SU acción, ello a través de un 

proceso de legltimadón, el cual, de acuerdo a Weber puede darse por tradición, 

por una creencia afectiva o por una creenáa racional. Es Importante recordar que 

" lbIdem, p. 24. 
lO Se entiende por le\IIIImkIIId el ~ de las 1egItImadones, que tonstIIuyen proo!SOS S<ldaIes 
de jo.IS\Iftcad6n de CIertO orden de CDSII5. AmIlas expeIlmelttaI. _Idones COOlSlart1e5 en su 
coo.lellldo, por lo que 6sIe no es es1ático. 
"Es decir, lo que Weber llama sodoIogia de la dominación, Que estudia los Upos, definiciones y 
caracla fstIcas de la dominación. La sodoiogfa po/tlIca también tJene por objeto de estudio el poder, 
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los procesos de legitimadón de los Que habla Weber se refieren a las fonnas de 

dominación, es dedr, a las formas de mantener orden en una SOCiedad. La 

legitimidad de una fonna de dominación mediante la tradición tiene su fundamento 

en el pasado y la continuidad de éste en el presente: lo que antes fue legítimo 

ahora sigue Siéndolo por su permanencia al paso del tiempo. Como también se 

dijo, las creencias, sean afectivas (sentimientos) o racionales, detenminan la 

legitimidad, lo cual se acerca a la postura fenomenológica: lo pensado o sentido 

por los hombres sobre una situadón o sobre un individuo y su actuar es real y 

tiene oonsecuenclas reales; aquello Que se oonsidera legítimo o válido lo es de 

hecho y oonstltuye una realidad casi matenial para los hombres. La creenda es la 

fuente más importante de legitimidad ya Que la asegura y la hace tener un fuerte 

sustento: el Que da /o Incuestlonado, lo que se cree sin necesidad de verificarse o 

comprobarse, aquello de Que se está oonvenddo. 

Para Weber existe también otro proceso de legitimación: el que se 

establece a través del derecho, el cual puede dar validez a derta forma de 

dominación pero desde fuera de los Individuos, no a través de la creencia y el 

convencimiento, sino de la ImposidÓn Y la coacción. Este tipo de legitimidad es la 

más vulnerable, ya que su sustento se encuentra cuestionado por no ser resultado 

de una oonvfcclón: este tipo de legitimidad es suscepttbje de caer en oisIs debido 

a que es resultado de la fuena. aaro está que en la medida en que las fonnas de 

dominad6n se legitimen por los actores /as oisis se trascenderán, ya que éstos 

otocgan autoridad y validez a /o que en un principio fue Impuesto, voMéndoto 

legítimo ante sus ojos. 

De lo anterior se puede c:ondulr que la legitimidad para Weber se 

presenta como un problema de creer, aceptar y dar fa autoridad y el poder a un 

orden y una forma de dominación Que se vive; Weber no se refiere a las 

así oomo sus dtst!ntas dlnámicas entre bs lndMduos que YIven en sodedad y la forma COIOO se 
ejera!. 

-- ---- ------
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legitimaciones como procesos que hacen a dicho orden social Ylo político real, no 

discute su exIstenda Sino cómo se legitima, cómo se mantiene estable, cómo entra 

en crisis Independientemente de que tal orden haya sido Impuesto o se haya 

creado por consenso V a la par que existe se va legitimando. Pero desde una 

perspectiva fenomenológica las legitimaciones construyen lo real. Los procesos de 

legitimación en una expIlcacI6n fenomenológica ayudan a comprender cómo algo 

ha llegado a asumirse como real, como se ha justificado derto estado de cosas, V 

a partir de la creencia de los Individuos, se ha vuelto real en sus consecuendas. 

AsI mJsmo, la legitimidad como concepto puede ayudar a explicar la realIdad sodal 

no sólo en el ámbito de la dominad6n o la forma particular de gobierno de una 

soctedad, sino como un elemento inmerso en el mundo de la vkIa, el cual Incluso 

construye el mundo cotidiano. La legitimIdad de lo real puede dar un carácter 

definitivo a este mundo cotidiano que, mJentras no sea cuestionado, permanece 

inamovible. lo anterior implica que las legltlmadooes son procesos subjetivos V 

sodales, por lo tanto, IntelsUbjetlvos que se producen al Interpretar y dar sentido a 

sucesos del mundo cotidiano, tomándolos por válidos; asI mismo, dIChos procesos 

también detenninan las reladones entre los actores e incluso sus motivaciOnes 

para la acción. La principal caracteristlca de las legitimaciones es que marcan 
pautas y normas de conducta, de /IQuI que lo legitimo implique una toma de 

postura y una motIvadón a la acción (vIo la ornlsIón, dependiendo del caso). AsI 

mismo, las legitimaciones se basan, de acuerdo a Noe Jltrlk. en un saber que no 

necesita verificarse, de aqul que lo legitimo ~soIo puede ser aceptado O rechazado, 

dIfldlmente razonado." 28 

Dicho autor también apunta que la legitimidad como postura de los actores frente 

a otros actores Implica que los primeros le den a los segundos una propiedad 

especifica, es decir, justificar su posesión de cierta cualidad, autoridad, poder o 

bien, la cual no está en propiedad de otros: tiene un dueño exclusivo. Tal 

propiedad especial se puede manifestar mediante símbolos, los cuales se 

representan por Insignias, jerarqufas ylo facultades. En última Instancia la 
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propiedad Que crea legltlmaciones da poder y capacidad de dedsión y acdón, 

debido a que otros carecen de ella. El hacer válida una posesIÓn, corno la facultad 

única de elegir, también hace válido su uso o ejercido, ya que al legitimarse el 

poseedor de ésta no se cuestloI1arán sus acdones. 

B. l.egitimadÓn e institución. 

La reflexión propiamente fenomenológica de las legitimaciones la 

encontramos en Peter lo Berger y Thomas Luckmann 29, este último cercano 

dlsdpulo de Schutz. Berger y Luckmann consideran que el problema de la 

legitimidad es completamente subjetivo, ya que implica el dar razón de ser a la 

forma subjetiva que pueda mantener o mantenga el orden sodal. Berger define a 

la IegItlmIdad como "la tarea de explicar o justificar el orden sodal de tal manera 

que los ameglos Instltuáonales resulten subjetivamente plausibles". 30 

Ambos Berger y Luckmann, partiendo directamente de los conceptos 

de Schutz, vinculan la legitimidad con las InstItuáones, al Igual que con los 

procesos que las dan por resultado. las Instituciones son tipificaciones (entiéndase 

el ténnino como en la deflnldón de Schutz) de acdones habituales recíprocas entre 

actores especfflcos: acciones que se han realizado por los mismos actores a lo 

largo del tiempo Y el espado. Ello Implica que las instituciones tienen una 

historicidad y por eso aparecen ante los hombres como "dadas, Inalterables y 

evidentes por si mismas" 31, a pesar de ser producto de las accioneS entre los 

hombres. Otra caracter!slfca de las instltudones es que ejercen 0lIltr0I sobre los 

hombres, debido a que tienen autoridad para cohesIonarlos, SIendo la cohesión de 

éstos su principal propósito. De aquí que los adDreS perciban a las Instituciones 

corno parte de su realidad objetiva, en el sentido de que su relación con ellas se 

puede dar en el mundo externo, en el plano de lo sodal: 

,. JiIr1k, N. "1 egaIkIad Y ~H mime<>. 
" En elliIlro 'La construcdÓn sodal de la realidad" de ambos autDres. 
JO Wutlw1ow, R. et. al. Op. Ot. p. 61. 
lt Berger, P. y Luckmann, T. 'La construcdÓn social de la ""¡Idad", p. 82. 



"las Inst!tudones, en cuanto factlcidades históricas y objetivas, 
se enfrentan al individuo como hecttos innegables. las 
Instituctones están ahI, fuera de él, pelSistentes en su realidad, 
quléralo o no: no puede hacer1as desaparecer a voluntad." 32 
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Para Berger y Ludcmann las Instituciones son objetivamente reales ya que es 

evidente su fuerza normatIVa en las vidas de los actores: independientemente de 

que éstos las CXlOOZCaIl, comprendan sus propósitos o sus formas de operar, 

influyen sobre ellos. Así pues, a partir de estas primeras objetivaciones, corno las 

llaman los autores y que corresponden a las Instituciones, se construye el proceso 

de legitimación: 

'la mejor manera de describir la legitimación como proceso es decir Que 
constituye una objetivación de significado de .. segundo orden" . la 
legitimación produce nuevos significado que sirven para Integrar tos ya 
atribuidos a procesos institUcionales( ... )la funcIÓn de la legitimación consiste 
en lograr que las objetivaciones de • primer orden" ya Institucionalizadas 
lleguen a ser objetIvameote disponibles Y subjetivamente plaUSibles." 33 

El hecho de que una InstitUCIón, así como los significados que implica, se haga 

"subjetivamente plausible" nos remite a que se reconozca subjetivamente su 

sentido, se justifique su funCIonamIento; la plaUSibilidad Implica una posibilidad de 

que a ojos de los actores tenga poder una institución y le sea factible ejercerlo. De 

Igual modo, la plausibilidad resultado de la legitimación se refiere a la atrIbucJón de 

validez a dichos signiflcados, emanados de la InStitUción. 

Los procesos de legitimación también tienen por propósito integrar a 

los Individuos a la sociedad (o por lo menos tratar de hacerlo); dicha Integración se 

reflere a homogeneizar, en la medida de lo posible, la Interpretación que los 

., tlidem . 

., 1bIdern, p. 120. laS ob)etivacIones de primer orden soo aquellas que deYienen de las aa;Jones 

habIb "'es, que se",," fuera dellndMduo, CX>I11O " tuvieran una edstenda independIenIe de ésa! y 
fueran dadas. 
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Individuos tienen sobre su mundo: para ello los procesos de legitimación les 

propordonan tanto conodmlentos como valores con la finalidad de guiar su 

conducta en el mundo cotidiano. las legltimadones tienen dos elementos: el 

cognoscitivo y el normativo. El conOCimiento que provee la legitimación, de 

acuerdo a Berger y l.ud<mann, consta de definiciones de lDdo tipo (de lo 

verdadero, de lo bueno, /o posible Y sus antónimos l, desde expllcadones de /o real 

y porque es como es y no de otra forma, hasta contenidos de las Identidades 

individuales y cole<:tlvas. lo normativo radica en el hecho de que las legltimadones 

dan pautas de conducta a los indMduos, diciéndoles que tipo de acciones deben 

realizar y cuales no. Tanto el elemento cognoscitivo como el normativo implican 

stgnlflcadones que dan sentido y organizan el mundo cotidiano a la par que le dan 

coherencia y lo hacen accesible a Jos hombres. 

Para Berger Y Luckmann los procesos de Jegitimadón se dan en 

cuatro niveles y son éstos los que mantienen la unidad entre institudones y 

legitimaciones: 

nA este primer nivel de legitimación indpJente corresponden lDdas las 
aflnnadones tradicionales sencillas referentes al "As( se hacen las 
cosas"( ... )EJ segundo niVel de 1egftknad6n contiene proposJdones teóricas 
en forma rudlmentaria( ... )Estos esquemas son sumamente pragmáticos Y se 
relacionan directamente con acctones conaetas. En este niVel son comunes 
los pI'OIIet'bIos. las máximas morales y las sentencias( ••• )EI tercer niVel de 
legitimación contiene teorfas explicitas por las que un sector Institucional se 
legitima en términos de un cuerpo de conocimiento diferenclado( ... )En razón 
de su complejidad y diferenciadón, suelen encomendarse a personal 
espedaIlzado( ... )Los universos sJmbóJlcos constituyen el cuarto nivel de 
1egItJmad6n. Son cuerpos de tradición teórica que Integran zonas de 
SIgnIfIcado diferentes Y abarcan el orden Institudonat en una totalidad 
simbólica. w 34 

,. ibidem, pp.123-124. 

- --- - - - -~---~-----
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Todas estas formas en que las legitimaciones se presentan aparecen combinadas 

en los casos empíricos y representan una diferenciación ana/ltlca de la realidad. Asf 

como el tercer nivel de legitimadón da ratón de los motivos por los que derta 

Institución se comporta de cierta manera, los individuos, en su cotidianidad pueden 

recurrir al primer o segundo nivel de legitimadón para explicarse el mismo suceso. 

El cuarto nivel de legitimación, el de los universos simbólicos, es el 

más complejo y completo. Como lo deIInen Berger y luckmann, además de ser un 

cuerpo teórico de conocimientos, el universo también Implica la totalidad de la 

experienda humana creadora de tales conodmientos; as{ mismo es productor de 

todos los significados y, al Igual que las Instftudones, un universo simbólico dado 

es resultado de la historia. Todo universo simbólico tiene una fundoo nómica, es 

decir, jerarqulzante, ya que da un orden a todo lo que contiene. En este sentido, el 

concepto de universo simbólico nos remite al de mundo de la vida de Schutz 

debido a que ambos contienen saber e Interpretaciones del mundo cotidiano como 

una totalidad. Universo simbólico es un concepto mucho más acotado porQue se 

refiere prImOrdialmente a una actividad legitlmadola del mundo cotidiano, ya sea a 

través de la experiencia o la Interpretación. 

las legitimaciones para Berger y lucJanann no agotan su propósito 

en ser procesos Integradores Y justfflcadores de las instltudones, Sino que también 

tienen una "carácter apaciguador" 35 que calma a los indMduos trente a su miedo 

ante el desorden o la destrua:ión 36: 

"La legitlmadÓn del orden InstttucionlIl también se ve ante la necesldad 
continua de poner una valla al caos. Toda realidad sodaI es precaria, todas 
las SOCIedades son con5tnlcdoneS que enfrentan el caos. La constante 
posibilidad del terror anómlco se actualiza cada vez que las 

]S iJIdem, p. 131. 
'" TanIn Sdlutz a:>mO Husserl se refieren a la "ansiedad fundamenI.ai' a>mo un _ a la 
desInIa:Ión, reIIejada en la muerb!. Es dicha 8I\gedad la que _ a la constI\ICdÓn de coIectNos 
Y solidaridad entre loS individuos como una funna de mmbaIIrla. 
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legitimaciones que obscurecen la precariedad están amenazadas o se 
desploman. El temor que acompaña a la muerte de un rey, especialmente si 
acaece con violencia repentina, expresa este terror" 37 

De ah! que las legitimaciones tengan un poder tranquilizante que da a los 

Individuos seguridad y certeza frente al futuro. El orden de las InstituCIones 

asegura la continuIdad, la estabilidad, por lo que debe ser preservado, ya que de 

lo contrario se da el caos, /o que llevaría a la sociedad y al Individuo a su fin. las 

legltlmadones son predsamente los custodios del orden: cualquier pequeña fisura 

o falta de solidez en ellas hacen vulnerables a las Instituciones y con éstas a los 

individuos, y en un nivel más grave implican la destrucdón de la realidad cotidiana. 

Por ello existen varios mecanismos (dependiendo del espado-tIempo en que se 

sitúe ellndMduo: su hlstorla) que mantienen a los universos simbólicos y por ende 

sustentan desde los procesos de legitimación hasta la experiencia en el mundo 

cottdlano: la mitOlogla, la teologfa, la fllosofla y la clenda. Estos mecanismos son 

saberes que Implican Justlflcaciones y explicadones del mundo cottdlano y de la 

realidad en si y pueden aplicarse en dos formas distintas que tienen 

el propósitO común de mantener las legitimaciones; la primera es la terapia, la 

segunda la aniquilación. 

De awerdo a Berger y Luckmann, cuando se usa cualquiera de los saberes 

legitimadores en forma terapéutica se trata de hacer que "los des'I\adOS", al Igual 

que los propensos a la desviación, regresen al universo SImbólico y a sus 

definiciones de la realidad cotidiana o que permanezcan dentro de los límites de 

ésta. El desviado es aquel que ha cuestiOnado lo legitimo en cualquiera de sus 

representaciones (definiciones, conoclmlef1tos, valores, aa:tone5) y representa un 

desafio a la realidad legltlmada ya que la pone en duda; también es aquel que 

tiene lote"" etadones de lo real que no corresponden a las legítimas. Así pues, el 

exorcIZar a los demonios, psIcoanaUzarse. ser redimido por el pastor o ser 

Iluminado (y convencido) por la denda en SU expIIcad6n del mundo son 

mecanismos terapéuticos que regresan a los desviados al camino de la legitimidad, 
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del orden Institucional e ioduso impiden que se den más casos de desviación. Pero 

dertamente no tDdos regresan a este camino. Aquellos que se niegan a regresar, 

que simplemente no están interesados en hacerlo o quienes, según los 

depositarios del saber legitimador, no es necesario que regresen, reciben otro 

trato: la aniquilación, es decir, la destrucd6n de lo que está fuera del universo 

simbólico. 0M:ha aniquilación niega Que algo ajenO a éste sea real. De acuerdo a 

Berger y Luckmann, la aniquilación resulta Incluso una ~legltimadón negativa" 38 

porque sientan un precedente de cómo se trata a los individuos que tratan de 

e'IIadlr el universo SImbólico Imperante. Los grupos o personas que se consideran, 

desde las definiCiones legitimas, como negativos o inferiores porque representan 

un peligro inminente para la legitlrnldad del orden institucional deben desaparecer; 

Precisamente el hecho de considerarlos "malos· o "menos" es lo Que justifica su 

inadecuación al mundo cotidiano, su cualidad de ser dispensables y, por lo tanto, 

la necesidad de su aniquilación. Dentro de estas colectividades e IndiViduos 

candidatos a la extennInadón ffsIca o moral están los guenilleros, los 

homosexuales, los psicópatas Y asesinos seriales y todo aquel detractor del orden 

InStItucIonal. 

Pero, ¿qué sucede cuando dos civilizaciones distintas que han 

confonnado univelsos simbólicos totalmente diferentes se encuentran? ¿O cuando 

surgen uno o varios uniVerSOS simbólicos alternativos al universo simbólico Que 

legitima la realidad cotldlana desde tlempo atrás? ¿O cuando un universo simbólico 

entra en atsIs? Según Berger y Luckmann es posible la coexlstencIa pacfflca de 

universos slmbóllCIls, mientras ambos sean complementarios en forma reciproca y 

no aparezcan sltuadoneS de amblgOedad seria entre ambos. Sin embargo, debido 

a su propia dinámica y a las aplicadones del saber legitimador que acabamos de 

discutir, un universo simbólico se Querrá Imponer al otro o a los demás. Nos 

entVilb .. llos pues ante un problema de poder: 

" ibIdem. p. 134. 
,. ibIdem, p. 110. 
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"El resultado histórico de cada lucha de dioses lo decidían los Que blandían 
las mejores armas más Que los que poseIan los mejores argumentos( ... )EI 
que tiene el palo más grande tiene mayores probabilidades de imponer sus 
definiciones de la realidad, lo Que constituye una aseveración valedera con 
respecto a cualquier colectividad más grande, aunque siempre Queda la 
posibilidad de Que algunos teorizadores poIlticamente desinteresados se 
convenzan mutuamente sin tener Que recurrir a medios más groseros de 
persuasión.' 39 

Ello nos remite directamente al hecho Que apuntan Berger y Luclcmann de Que son 

indiViduos concretos, hombres específicos Que viven en un espacio-tiempo definido 

los Que legitiman su realidad, los Que crean las Instituciones, los Que sustentan los 

universos simbólicos, a Quienes podemos llamar legitimadores. Dichos individuos 

tienen sus proPIOS intereses e Identidades grupales y colectivas y no pueden estar 

desvinculados de otros hombres con Quienes comparten una serie de elementos: 

no se puede olvidar Que estos hombres son producto y productores del orden 

InstitUcIonal de la sociedad: 

"Lo Que sigue siendo socIofógicamente esendal es el reconocimiento de 
Que todos los universos simbólICOs y todas las legitimaciones son producto 
humano; su exfstencia se basa en la vida de los Individuos c:onaetos, y fuera 
de esas vidas carecen de exfstencia empírica.·"O 

c. ImaginariO, slgnlllcadones e Instltudón. 

Como vimos en el apartado anterior, los procesos de legitimación 

están cercanamente vinculados a las Instituciones en el sentido de Que tales 

procesos encuentran en éstas su más fuerte sustento. La discusión sobre las 

instituciones V su Importancia en la obJetlvadón y atr!budón de sentido, as! como 

en la creación de Interpretadones de lo real, también se haya en la obra del 

pensador griego ComeIlus Castoriadls (1922). A pesar de no inscribirse en una 

" ibIdem . 
... ibIdem, p. ISO. 
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linea de reflexión propiamente fenomenológica, Castoriadis maneja conceptoS muy 

similares a los de Berger Y Luckmann en una argumentación más filosófica que 

sodoIógica. Castoriadls aglutina su propuesta en tomo a un concepto clave: el del 

imaginarlo. A partir de dicho concepto este autor desarrolla su tesis central sobre 

la creación de significaciones como el quehacer que da forma a lo social: 

"Toda sociedad (como todo ser vtvo, o toda especie viva) Instaura, crea su 
proplo mundo en el que evidentemente está Incluida. Lo mismo que en el 
caso del ser vivo, es la 'organlzadón' propia de la sociedad (s/gnificacjones 
e instttudóo) /o que define, por ejemplo, aquello que para la sociedad 
considerada es 'Información', aquello que es 'estrépito' y aquello que no es 
nada, o lo que define la 'pertinencia', el 'pero', el 'valor' y el 'sentido' de la 
informacl6n( ... )es la Instftución de la socfedad lo que determina aquello que 
es 'real' y aquello que no /o es, lo que tiene un sentido y /o que carece de 
sentkIo( ... )Toda sociedad es un sistema de Interpretación del 
mundo( ... )Toda sociedad es una construccl6n, una constitución, creación de 
un mundo, de su propio mundo." 41 

Castoriadls continua su reflexión al dlferendar dos momentos de la 

sociedad: lo que él llama la sociedad Instituida, la cual ya está dada por el 

Imaginario primero, es decir, la capacidad que ya se ha ejercicio de crear 
determinaciones, frente a su concepto de sociedad Instituyente, sustentada en el 

imaginario radical -Imaginario segundo o imaginarlo social·, el cual se opone a /o 

dado e implica la capacidad de repensamlento, cuestlonamlento, creación y 

perpetuo movimiento. La sociedad Instltuyente es /o que se va dando y constttuye, 

por excelenda, un proceso de generación de significaciones; de aquí que 

CastorIadls de una definicIÓn de imaginario radical y SUS productos, que podemos 

llamar lo imaginado, no como coplas o reflejos de /o exIStente, Sino como SU 

producto directo, Incluso afinna que el imaginario radical tiene la capacidad de 

hacer surgir, en forma de imagen, algo que no es, ni fue y que corresponde a la 

constitución de lo nuevo: 
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"Lo imaginario de lo que hablo no es imagen de. Es creación Incesante y 
esencialmente indetennlnada (social, histórica y psíquica) de figuras, fonnas 
Imágenes, a partir de las cuales solamente puede tratarse de 'alguna 
cosa', H 42 

Mi pues, el Imaginario crea significaciones imaginarias -<le igual fonna que lo 

imaginario radical crea significaciones Imaginarias sociales- las cuales se agrupan 

en sistemas, que Implican significados (lo que designa) vinculados oon significantes 

(palabra, nombre) dando por resultado la generación de sentidos, que oonstltuyen 

un metaiugar en este proceso. Las significaciones imaginarias sociales son aquellas 

que provienen de algo que no es percibido fisica o sensorialmente, ni 

radonalizado, sino preásamente Imaginado -concebido por los Indivlduos- en su 

totalidad. castorIadls se remonta a la antigOedad griega para retomar el concepto 

de poesis en su argumentad6n. El hombre es poétk:o por excelenda, es decir, 

tiene la capaódad de generar --poesis- realidades al dotar lo existente de sentido: 

"Uamo imaginarias a estas significaciones porque no corresponden a 
e1ernentDs 'raciOnales' o 'reales' y no quedan agotadas por referencia 
a dichos elementos, sino que están dadas por creación y las Hamo sociales 
porque solo existen estando instituidas y siendo objeto de participaciÓn de 
un ente oolectivo, impersonal y anónimo." 43 

Las signlficadones Imaginarias para Castoriadls crean y definen 

Imágenes del mundo, a la vez que dan respuesta a preguntas fundamentales 

concernientes a la Identidad de los oolectivos, así como a su visión de futuro. 

DIchas respuestas se dan en el hacer de las coIedMdades Y constltuyen 

respuestas de hecho; de aquf Que las significaciones Imaginarias solo pueden ser 

captadas a través de sus consecuencias, de lo que se deriVa de ellas. Ello se ve 

reflejado en las definidones que los colectivos dan de su mundo: 

., castor1adIs, C. -Los dominIOs del hombre. Las encrucijadas dellabertnto-, p. 69. 
" cast001adls, C. -La InstltUdÓO imaginaria de la sociedad", p. 10. 
'" CastorIodIs, C. "\.Os domInIOs del hombre. Las encrucijadaS del laberinto", p. 68. 



"( ... ) cada SOCiedad deflne y elabora una Imagen del mundo natural, del 
uníverso en el que vive, Intentando cada vez hacer de ella un conjunto 
slgnlflcante, en el cual deben dertamente encontrar su lugar los objetos 
y los seres naturales que importan para la vida de la colectlvidad( ... )Ia 
Imagen de si que se da la SOCiedad comporta como momento esencial la 
elección de los objetos, actos, etc. en los que se encama lo Que para ella 
tiene valor y sentido .... 
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Pero, ¿cómo es que dichas signiflcadones imaginarlas se relacionan 

con los Individuos? ¿Cómo es que se organIZan y toman cuerpo? Para responder a 

tales preguntas, Castoriadis utiliza el concepto de Institución: "la palabra institución 

está empleada en su sentido más amplio y radical pues significa normas, valores, 

herramientas, procedimientos Y métodos de hacer frente a las cosas y hacer 

cosas". '5 La definición de Institución que Castoriadls maneja para su análisis hace 

ciertas observaciones a la visión tradicional de Institudón como una organIzaCión 

meramente fundonal, en la que el aspecto material de su efectividad como 

organiZadora y satisfactora de necesidades es el punto esendal de su contenido. 

Dicho autor mendona que, a pesar del daro matiz fundonal que todas las 

Instituciones poseen, éstas no son reductibles solamente a su fundonalldad, o a su 

simple dimensión económica o poIftica; e/lo se desprende del hecho de que los 

Indfvlduos mismo crean necesidades y modos de satiSfacerfas: los Individuos 

mismos y las coIecIMdades que conforman crean las InstJtudOnes y este poder de 

creación no corresponde a otra cosa Que no sea el Imaginario radical. Las 

InstituCIones pellllIten a los Individuos sobrevMr en tanto que éstos las generan y 

se constituyen como su producto; los hombres, creados por las Instituciones, las 

reaean: 

"Más allá de la actividad consciente de Institucionalización, las Instituciones 
encuentran su fuente en /o Imaginario social. Este Imaginario debe 
entrecruzarse con lo simbóUco( ... )y con lo económIoJ funcional( ... )hay, es 
derto, una función de lo imaginario de la InstitUción, aunque ahí todavía 

... C:asIIlf1aQIs, c. 'u lnstIIudón imaginaria de la _', pp. 258, 259. 
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se constate Que el efecto de lo imaginario supera su función.» ... 

Hacer una reducción de las instituciones a su funcionalidad es restarle riqueza y 

olvidar por completo que éstas se sustentan en procesos de atribución de 

slgniflcado e interpretación de los componentes meramente funclonales. Así pues 

podemos mmp/ementar la definición de Instítudón de Castoriadis diciendo que: "es 

una red Simb6lica, socialmente sanclonada, en la Que se combinan, en propordón 

y reladones variables, un componente funcional y uno Imaginario." 41 

Otra de las dlscuslones en las que entra Castor1adis es aquella sobre 

la unidad y cohesión de lo social. Ello lo expone al dedr que existe una Institución 

de la sociedad, la cual agrupa todas las institudones particulares. La institución de 

la sociedad es un complejo total de InstituCIOnes Que implica la autocreadón de 

ésta como un todo: 

'La Institución de la sociedad es Instítudón de las signlflcadOnes imaginarias 
sociales y, por princlplo, debe dar sentldo a todo lo que pueda presentarse 
'en' la sociedad, así como 'fuera' de eUa. W .... 

Es pues la institud6n de la sociedad lo QUe da sentido al mundo en su totalidad, 

estableciendo lo que son las cosas y las relaciones que se pueden dar entre éstas. 
Las signfflcadones imaginarias sociales cobran cuerpo en la InstitUción de la 

sociedad, confonnando lo que CastorIadis llama un magma (concepto similar al de 

uniVerSos simbólICOS en Berger y Luckmann), Y son dichas signiflcadones las Que 

dan vida a la inst\tudón de la sociedad. 

Tras la breve exposición del pensamiento de Castortadls en lo que se 

refiere al imaginario podemos concluir que el concepto de imaginario radical es un 

... Castor1adi5, C. "I.lls domInIoo del hombre. las enC11.JCIjadas dellabet1nIo", p. 66. 
" CasIDoiadIs, C. "la -..;6n Imaginaria de la sociedad", p. 227. 
41 ib6dem, p. 228 . 
.. CasIoriadIs, C. "los dominios del hombre. las encrucijadas dellaber1nto", p. 178. 
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puente hacia la reflexIÓn fenomenológica en cuanto a Que castoriadls lo condbe 

como condición necesaria de toda significación, ya Que implica creación de 

sentidos. Elfo corresponde una postura teórica cercana a la fenomenología: es lo 

Que los indMduos conciben, piensan e incluso Imaginan del mundo Que los 

drcunda lo Que lo constituye; es /o Imaginario, /o generado por la condenda de los 

coleáNos, /o que (X)I\forma una realidad aparte de lo meramente físico o material, 

realidad Que constituye el objeto de estudio de este trabajo. Para castOl1adls, en 

dicho proceso de atribudón de sentidos, Que se da en un constante Juego entre 

determinación -lo Instituido- Y creación -lo Instituyente-, es donde se deflne al 

mundo y, como también /o menciona Schutz la definición y comprensión del 

mundo son formas directas de actuar sobre éste. 

Así pues, hemos de dar una interpretación, desde la historia, del 

primer elemento en nuestro objetO de estudio que, como se Vió en la Introducción, 

es la definición de la Institución presidencial. Con tal fin en el próximo capítulo se 

realiza un recuento hIStórico, cuyo punto central se da entre 19!18 y 1994, en Que 

se revisan brevemente la creación Y consolidación de la institución presidencial y 

se ahonda en su reciente crisis. De /gual forma se discuten las caracterlstlcas del 

llamado presidendaflSmo, así como los mitos Y rituales Que le han dado sustento. 
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CAPffiJLO n REFLEXION HISTORICA : CRISIS 

DE LA INSTITUCION PRESIDENCIAL 

l. Los antecedentes. 

A. La creación y consolidación de la institudón presidendal. 

Las elecciones de 1988 resultaron un parteaguas para el ststema 

poIltIco mexicano y la fOrma como se había llevado la sucesión presidencial en 

México desde 1929; de aqul que hayamos de remontamos brevemente a estos dos 

momentos hiStÓricos -los años posrrevolucionarlos y las dos décadas previas al 88-

para comprender el proceso de institudonallzación del poder político en MéxiCO, a 

través de la creación de la presidencia corno una Institudón. 

La legitimidad de los primeros gobiernos posrrevoludonarios nunca 

se fincó en las elecciones, ya que venía directamente de haber enarbolado las 

banderas revoludonarlas, asI corno del fenómeno del caudillismo, cuya 

característica más Importante es que el poder político legitimo de un régimen 

resida en la personalidad del 1m: Venustiano Carranza y Alvaro Obregón son dos 

ejemplos de este fenómeno. Su poder poIltico al ascender a la presidencia estaba 

constituido de hecho por haber sido lideres militares y porque los colectivos que 

los seguían se organizaban en torno a su carisma Individual, a la creenda 

vehemente en su persona y habilidades; ambos Vivieron "la naturateza 
absolutamente personal y CirCunstancial del caudillismo, que no podía garantizar 

en modo alguno la permanencia del poder político". 1 El caudillismo corno forma de 

designación del poder probó SU poca Viabilidad al momento de ser ¡¡sesInados 

ambos (Carranza en 1920 a manos del mismo Obregón y Obregón en 1928, detrás 

de cuya muerte se dice estuvo Plutarco Elías calles): con la muerte del caudillo se 

disolvía su dominio. La deslgnadón de éste entonces no podía basarse en la 
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eliminación del contrario, ya Que ello implicaba vivir una situadón de contlngenda 

permanente ante la posibilidad de la muerte del caudillo Que se exponendaba 

constantemente al haber fracciones Siempre en pugna. 

Así la situación, se hizo evidente la necesidad de institudonalizar este 

poder personal del caudillo, terminar con sus poderes de hecho y crear procesos 

Que regularan la deslgnadón de presidentes -Quienes se erigían como los 

depositarlos legítimos del poder- y su posterior sucesión, evitando que ésta se 

convirtiera en una constante amenaza de guerra civil. La naturaleza misma del 

caudillo representaba un peligro latente: hombre de acción, militar de profesión, 

con un prestigio basado en el campo de batalla Que trasladaba posterIOrmente a la 

arena política, imponía su voluntad, ya Que su carácter autoritario no lo hada 

susceptible al diálogo o la negodadón. Es calles quien organiza la empresa de la 

institudonalizaclón del poder al descubrir en ésta un elemento Que podría dar 

continuidad a la unión del pafs tras el caos revolucionarlo: 

"El poder personal estaba jugando entonces el papel de verdadero 
aglutlnador de las fuerzas sodales Y con ello cavaba su propia tumba; todo 
lo Que tenía de arbitrario, espontáneo e Imprevisto y Que contribuía a 
definir la po/ltIca mexicana como reladón entre grupos polftlcos sin arraigo 
sodal o entre caudillos facciosos, iba a convertirse en un verdadero contrato 
sodal, generalizado a partir de los grupos que se empezaban a combinar en 
el poder aa!J)ti!do, de grado o por fuerza, por todos los mexicanos. u 2 

calles intenta crear Instituciones que pasaran de la prtmacla del privilegio per.;onal 

a la de la organízadón despersonalizada, de la aglutinadón en tomo al mortal 

caudillo a la instauración de un partido que cohesIonara y regulara el ejerddo del 

poder. frente al cual estaría el presidente. La adhesión al caudillo también debía 

ser regulada: al resolver los problemas de los contingentes Que lo seguían el 

caudillo rnantenla y aumentaba su poder, lo cual <DIISI:Ituía "un estilo de gobernar 

1 Cónlova, A. "La funnadón del poder político en México", p. 53. 
, 1bkIem. 
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en el que prevalecía la acdón directa del gobernante y la anulación de toda forma 

democrática de elaboración de decisiones políticas". 3 La Institucionalización del 

poder debía también organizar la relad6n entre los líderes y las masas, la cual se 

había dado en términos del seguimiento de los primeros por las segundas 

motivado por una especie de encantamiento y ciega sumisión dada por el carisma 

de los líderes revolucionarios. Así las cosas, Calles planteó en 1928, tras el 

asesinato de Obregón posterior a su reelección: 

"( ... )Ia creación de un partido Que agrupara a todas las corrientes de la 
heterogénea coalición gobemante: el Partido Nacional RevoIudonario (PNR) 
( ... ) calles señaló que era preciso concluir ya con la etapa caudlllista e iniciar 
la con5trucdón de un mecanismo que permitiera resolver pacfficamente la 
sucesión presidendal. El nuevo partido constitula el primer paso .• • 

Tras la creación del PNR, posteriormente Partido Revoludonario Mexicano (PRM) 

en 1938, para después hacerse llamar Partido Revofudonario Institucional (PRI) 

desde 1946, se buscó pasar de la era de los hombres a la de las instituciones, 

legitimar una forma de elegir al que regiría el futuro del pals, dejar el destino 

violento de lOs caudillos y encontrar la regularidad de la vida poIltIca a través de la 

instltudonalización de formas no solo operativas y prácticas de designadón del 

poder, sino también maneras de pensar y ejer<:er dlcho poder. Dos universos 

simbólicos Que se encontraban, dos formas distintas de concebir la totalidad de las 

relaciones de poder y su ejerddo, no solo en la arena poIltIca, pugnaban por la 

supremacía. 

Después de las primeras décadas de este nuevo acuerdo en la forma 

de gobemar el pals, durante las cuales se ajustan las reglas del juego y se afinan 

los procedimientos para hacer uso del poder, es desde 1940 que se consolida un 

sistema de gobierno que fue el hegemónico hasta 1988, el cual rigen, 

precisamente, los jefes del ejecutivo en tumo, depositarios de la investidura de la 

3 Córdova, A. "La ldeoIogIa de la rewIudón me>dcana", p. 288. 
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institudón presidencial, apoyándose en el partido de Estado. Estos 48 años de 

continuidad se caracterizaron por una fuerte confianza en los prindpios Que reglan 

tal sistema Y una Importante adhesión a sus figuras de autoridad centrales: los 

presidentes, quienes poseían un gran poder de deásión y acción en cuanto a 105 

destinos del país, cuya autoridad era incontestada y casi absoluta; su legitimidad 

se preáaba de sustentarse en las votaciones mayoritarias de los mexicanos, dentro 

del marco siempre presente y lIuctuante del abstencionismo, y en la creenda de 

fondo en que su dominio era valedero. Tal modus operandi del sistema fundona 

plenamente hasta lInales de la década de los sesenta, tras las brutales represiones 

del movimiento estudiantil: 

"C ... )la poderosa presldenda de la posrrevoluoon mexicana tuvo su primer 
gran tropiezo dramático en 1968, cuando no encontró mejor forma de 
responder a la exigencia de democracia planteada por un sector de la dase 
media, que la matanza del 2 de octubre de ese año y la del 10 de julio de 
1971. El uso indiscriminado e irrestricto de la fuerza contra 105 jóvenes 
manifestantes desarmados que exlglan democracia al autoritarismO, fue un 
fI'acaso político y moral de una presidencia sin contrapesos." 5 

Gustavo Dlaz Ordaz fue el último presidente en recibir apoyo Importante y sincero 

durante las elea:lones. El abuso del poder Que hizo al ejercer la presidencia, su 

Imposibilidad de Incorporar el redamo de demoa at!za( la vida política mexicana, 

así como el autoritarismo con Que Qobernó, lesionaron gravemente tanto a la 

institución presldendal como a la legitimidad de los procesos electorales. A partir 

de las elea:lones de 1970, se dio un proceso creciente de abstencionismo, siendo 

Luis Echevenía Alvarez, sucesor de Oíaz Ordaz, el primero en sentirlo, a la vez que 

se devaluó terriblemente la popularidad y el respeto Que se le daba a los 

presidentes y, por consiguiente, a la institudón que ellos encamaban, lo Que 

implicó el comienzo de un proceso de erosión en la concepdón del universo 

• Meyer, L. Et. Al. "HIsIDrta General de MéxIco", p. 1193. 
s Meyer, L. "1./ber.IIISmO _", p. 27. 
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simbólico que implicaba el ejerCicio autoritario del poder institudonal desde la 

presidencia. 

Para continuar el dedlve de dicho sistema, tras los gobiernos populistas de 

~rrfa y José lÓpez PortIllo, los cuales buscaban de alguna forma compensar 

el agravio del 2 de octubre, se cae en un desgaste del llamado presidencialismo, 

principalmente por la ineficacia administratlva de ambos sexenios, así como por su 

herenda: frustraciones, una nula apertura política bajo la supuesta reforma 

democrática y, económicamente hablando, más pobres, crisis económicas, 

devaluaciones e inflación y muchos millones de dólares en deuda externa. El 

sexenio siguiente, al frente del cual estuvo Miguel de la Madrid, trató de aminorar 

los estragos de aquellos 12 años de "popullsmo despilfarrador, irresponsable y 

prepotente" 6 sustentado en pretensión de afianzar la existenda de un poder 

incontestado del presidente y su ejercido discrecional. 

Así pues, este poder casi absoluto de quienes se erigían como 

presidentes estaba llegando a su deslegitímadón, a la vez que se empezaba a 

vislumbrar una contradlcdón en la definición misma de institudón presidencial. 

Esta se habla convertido en una institudón personalizada, ya que, a pesar de 

pretender en prindplo predsarnente despersonalizar el poder y fijarlo al control de 

mecanismos estatuidos, el ejercicio de éste dependía directamente de las 

características personales de su depositario. Se dIÓ entonces por resultado en esta 

lucha entre universos simbólICOs -era de los caudillos vs. era de /as instituCiOnes en 

el lenguaje de Calles- la existencia de hombres con un incre/ble poder sobre los 

destinos del país, quienes no estaban sujetos más Que a su propia dedsión para 

actuar, depositarios de la institudón presidencial; de Igual forma, esta Institución 

produjo presidentes que, a pesar de poseer todos los medios para ejercer su poder 

erectlvamente, no satISflIdan /as necesidades de los dudadanos, ya que no se creía 

en sus habilidades para resolver los problemas de la nación, debido prindpalmente 

al fracaso económico de 1970 a 1982, así corno a un creciente reclamo por un 
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manejo del poder verdaderamente democrático. Lo anterior Implicó el surgimiento 

de un tercer universo simbólico -el del recfamo democrático- que se enfrentaba a 

la tradición autoritaria del ejercicio del poder. La dlsaecionalldad total con que se 

hablan tomado las decisiones políticas desde el sexenio de Diaz Ordaz y la farsa 

que constituían las elecciones a nivel nadonal -siempre teñidas por el fantasma de 

las irregularidades y el fraude- resultaron en una inconfonnidad manifiesta. El 

presidente ya no era venerado como sucedía en los tiempos de pleno apogeo de la 

institudón a la que daba cuerpo, pero seguía siendo incontestada su decisión: se 

había convertido en un monarca Ignorado por la pobladón que empezaba a 

repudiarlo. La Institudón presidendal continuó haciendo a los hombres particulares 

poderosos, pero su ascendiente sodal, las fuentes de su legitimidad, se estaban 

deshadendo ante el sentimiento de inutilidad y frustración que despertaba el 

actuar del presidente y, prindpalrnente, las elecciones que Jo llevaban al poder. 

Dicha institución se había quedado exdusivamente en el ejercicio de su 

componente fundonal -y no muy eficazmente que digamos- descuidando el 

contenido de las slgnlficadones imaginarias que produóa, que tendían a su 

deslegitimadón. ¿Podrla seguir funcionando en su ejercido del poder esta 

~Institudón personallzadaN
, más que Impersonal, con hombres que no tuvieran el 

mínimo de apoyo o carisma y que más bien fueran desdeñados? lNo se estaría 

lesionando la Institudón misma en el ejercido sin /Imites de sus depositarios? ¿En 

que grado estaba siendo la Institución presidendal un elemento dispersor más que 

aglutinador del poder? 

Así pues en el mandato de De la Madrid, los Jóvenes economistas de 

entonces, con altos puestos en la administración pública, quisieron cambiar el 

rumbo del pals mediante un proyecto de nadón que girara alrededor de factores 

económicos, de tal fonna que se fincara una nueva credibilidad en los poderes 

tanto del presidente como del PRl para dirigir a los mexicanos: 

, íbIdem, p. 28. 
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la exportaCión petroIera( ... )a raíz de la agudización de una crisls económica 
Que venía de atrás( ... )un pequeño grupo de tecnócratas se propuso, desde 
la presidencia, reforrnular el modelo económico( ... )EI supuesto derecho de 
mando de estos economistas o tecnócratas proVino( ... )de su su~uesta 
capacidad para conocer y manipular las variables económicas." 

Dicho grupo buscaba dotar de vitalidad, desde la presidenda misma, a una 

Instltudón Que empezaba a resquebrajarse y a un sistema político presidendalista 

Que se estaba deslegltimando. Pero, ¿cuáles eran las caracteristicas de este 

sistema de gobierno, el presldendallsmo, cuya crisis se avecinaba? 

B. El presidendallsmo 

1. Definición y características 

El llamado presidendalismo ha SIdo ampliamente estudiado y se han 

aventurado hipótesis en cuanto a su origen y características. Se han realiZado 

estudios jurídicos acerca de las atribudones constitucionales del presidente y los 

límites de su poder, desde el punto de vista histórico y referidos precisamente a la 

carta Magna. Así pues, un sistema preSldendal de gobierno se caracteriZa porque 

en la división de poderes -ejecutivo, legislativo y judldal- es el primero el Que se 

Impone sobre los demás. En casos extremos, el poder ejecutivo traspone los 

limites del leglslatlvo Y del judldal, al grado de tener una gran injerenda en la 

toma de dedsiones y no encontrar un contrapeso sólido a su ejercido; as( mismo, 

el ejecutivo realiza funCiones Que no están contempladas en sus atribuciones 

constltudonales e influye determinantemente en la legislación e impartidón de 

justida, lo Que correspondería hacer a los otros dos poderes. Son características 

del presidendallsmo la existencia de un presidente Que: 

1 ibIdem. 

--- - ---- -----------
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"( ... )es jefe de estado y gobierno a la vez, es independiente del poder 
Ieglslativo( ... )es electo periódicamente por el puebIo( ... )desIgna a los 
ministros, quienes no son responsables ante el poder legislativo y por lo 
tanto no pueden se destituidos por éste( ... )es auxlllado por un gabinete con 
funciOnes consuItivas( •.. )" 8 

Un presidente, pues, que al ser indistintamente jefe de estado y gobierno se erige 

como aglutinador de la Nación miSma Y encuentra útiles para su ejerddo político a 

los otros dos poderes Y a su gabinete, cuyos miembros no fungen como 

depositarios de cierto poder cedido por el ejecutivo o como monitores de sus 

acciones, sino como piezas movidas por éste de acuerdo a su aiterio personal. 

Es el presidencialismo "la última fonna que adquiere en Méxlco el gobierno 

fuerte" 9, que proviene de la figura de los caudillos. El presidencialismo en Méxloo 

se ha traducido como una fonna de gobierno que busca constituir una institución 

del ejecutivo para asegurar la pennanencia Y legitimidad, desde el ámbito legal, de 

un modo de ejercer el poder político y la sucesión de éste, a la vez que trata de 

despersonalizar dicho poder y no hacerlo depender de las características 

espedflcas de cada persona que lo encame: 

"( •.• )eI poder presidencial deviene de ( ... )un poder que deriva directamente 
del cargo ( ... )eI presidente, con tal Independencia de su poder personal, 
seria siempre Y ante cuales quiera drcunstanc/as un presidente fuerte( ... )por 
el poder de la Instltudón presidencial." 10 

Paradójicamente, como ya se antJclpó anterionnente, es interesante mencionar 

que fueron los caudillos militares quienes se oonvfrtleron en los primeros 

presidentes del paIs tras la revofudón (de 1920 hasta de 1940) Y que los poderes 

reales de éstos se reflejaban InICialmente en las facultades del presidente, como su 

autorftarlsmo, su discreclonalldad al elegir a sus colaboradores y su centralidad en 

la escena política, caracterfstlcas heredadas a los mandatarios civiles que vendrfan 

poster1onnente. El carisma del caudillo, su poder autorftario, el ser jefe 

• Carpizo, J. "El presjdendaIsmo mexicano", pp. ¡2-13. 
• 0ínI0va, A. "La formación del poder poIi\Ico en Méxlco", p. 52. 
'o Ilidem, pp. 54-55. 
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Incuestlonado y venerado por sus seguidores y erigirse como intocable, también 

son rasgos de los caudillos que pasan a la Investidura presidendal, a pesar de que 

el poder de ésta, en teoría, ya no se sustente en el hombre particular, sino en el 

cargo. El Investido adquiere su carácter de presidente por el hecho de su 

nombramiento: "El presidente ha dejado de ser una persona. Es una institución.' 11 

Así pues, el puesto da en la práctica un poder absoluto a los que lo ocupan, ante el 

cual se crean fonnas de relación espedftcas entre los dudadanos y el presidente, 

entre éste y sus colaboradores, basadas en la atribución de slgniflcadones en 

tomo al presldente, relllCfones que se sustentan en distintos supuestOS: la 

aceptadón sin más, la adoración extrema Y la mitificación, el simple sometimiento, 

la Indiferencia o la férrea oposición, acompallados siempre de un esporádico o nulo 

cuestIonamlento al Investido en su desempel\o o (X)f1 respecto a las dedslones que 

tomaba. 

Pero dicho poder ilimitado, el hecho de no tener contrapesos reales al 

ejercerlo, hIZO también de la presidencia asunto de un sólo hombre, cuyas 

caracteristlcas personales detenninaban, mayor o menonnente, su ejerdcIo del 

cargo. A decir de Enrique Krauze, la personalidad de los presidentes marcaba 

deflnltIvamente su gesIlón: 

"( ... )eI rumbo hlstór1co del pafs siguió dependiendo de la voluntad de una 
persona: el se/Ior presidente en tumo, que proyectaba su vida en la del pafs 
convirtiendo la historia nacional , por momentos decIsNos, en una biogralla 
del poder .• 12 

Es predsamente allI donde radica la paradoja de la institución presidencial: la 

presidencia Impersonal, la que permanece espado-temporaI por el hecho de 

haberse constituido en un organismo autónomo, sin depender de ningún hombre 

en particular, se vuelve un ámbito que provee a quienes la ocupan de una libertad 

11 tJIdem, p. SI. 
12 Krauze, E. OUt presidencial Imperial", p. 28. 
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y un poder tales que la personalidad de éstos aflora, voMéndose el factor que 

determina contun<lentemente SU ejercicio del poder. 

En su libro "la PresJdenda Imperial", Krauze documenta las vidas de 

los hombres que ocuparon el cargo de presidente de México desde 1940, 

encontrando cómo las peculiaridades de cada uno se expresan a través del poder Y 

la libertad que les da la institución presidencial, convirtiéndolos en reyes de una 

"monarquía sexenal absoluta" 13. Así pues, de acuerdo a Jorge carplzo: 

"( ... )si el cargo tiene influencia en el presidente, éste tiene influjo sobre el 
cargo durante los años que lo desempefta( ... )En MéxIco la presidencia se ha 
InstItudonaIlzado, lo que ha pennltldo que aún hombres débiles o que sean 
vistos corno tales sean presidentes fuertes, y que a pesar del aímulo de 
poder que reúnen, al ténnino del periodo, este poder pase a manos del que 
les sucede. Pero, aunque la presidenóa se ha Institucionalizado, la fuerza 
del presidente hace que dicha Institución adquiera tonos y matices que le 
impone la persona del presidente su peculiar estilo de gobernar y su manera 
de contempfar la existencia y el poder." 14 

Es necesario mencionar también que la institución presidencial es el 

eje del slstema político mexicano y, de acuerdo a Krauze, éste centra su 

funcionamiento en la Investidura de aquélla, la cual Implica respe1D y Il!mor frente 

al Investklo. AsI se conforma el mito alrededor del sumo poder del presidente e 

Incluso se le ab1buye el ser omnipotente: 

"Desde que nacemos hemos Ido captando la existencia de un presidente 
poderoso, que pensamos que lo puede todo o casi todo. Es un ser muy 
alejado a uno, de carácter que casi podría consIderársele mítico y de qUien 
depende, en una buena parte, lo que acontezca al país y a uno mismo." 15 

De Igual forma, como lo expone Daniel Cosía VlIIegas, en MéxIco mucho más que 

en otros paises del mundo este mito del presidente-dlos, fomentado por la 

13 QIrpIm, J. Op. Ot. p. 29 
1 .. 1bkSem, p. 202. 
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ajenldad de la Instltudón ~n ténninos espacIales- con I especto al común de los 

IndMduos, se refleja y a la vez alimenta en: 

"( ... )Ias sImpatIas y las dlferendas, la educación Y la experiencia personales 
(que) Influyen daramente en la vida pública del presidente V en sus actos de 
gobiemo( •.• )e1 presidente puede obrar tranquilamente de un modo personal 
e Incluso caprichoso( ... )nuestro sistema propicia un estilo personal de 
gobernar( ... )que opera dentro de un amplio margen de llbertad( ... )"1. 

Esta última dta apunta directamente a otra caracteristlca clave de la Instltudón 

presidendal mexicana: su impunidad. Dicha caracterlstlca es respaldada 

constItudonalmente Incluso, ya que durante su gestión al investldo como 

presidente sólo podrá acusársele por traición a la patria V delitos graves del orden 

común (Art. 108 Constitucional). El hecho, además, de no tener que rendir cuentas 

al legIsIatlvo sobre sus acdones hace del presidente alguien totalmente 

Independiente al actuar, situándolo sobre las mismas leyes. Aparte de tener 

infinidad de facultades constltudonales, como la de legislar en ciertas sltuadones, 

la de influir en las reiadones exteriores del pals o la de usar la fuerza militar o 

pública cuando considere que existe un peligro de paz para la nación 17, el 

presidente ejerce los llamados poderes metaconstItUdonales, aquellas atribuciones 

que no son mencionadas en la constltudón pero que se dan de hecho: escoger a 

su sucesor, nombrar Y remover gobernadores de /os estados, senadores, diputados 

y presidentes municipales. As!. pues, muchas de estas atribuciones se pueden 

explicar a tnIYés de los rituales en que el presidencialismo se refleja en México, los 

cuales se revisarán a continuación. 

15 1bIdem, p. 26 . 
.. 1bIdem, p. 203. 
11 B po esIdente puede legislar en caso de et Ud O.IIda (Arto 29 c:onsIItudonaI), en medidas de 
salubrtdad, en los tratados ~ Y en la reguJadón eaxlÓCulca. Son sus facultades en 
aJI!SIIón de n!Iadones _: repes,"tar al país ante el ~ celebrar tratados 
_ • Inlepoetallos, construir la poIitIca intemBCIOn8I del pals y realizar dedaradones 
"'" respecto • lista. 
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2. Los mitos Y los rituales. 

Los rituales del preskIencIalismo mexiCano son costumbres y 

ceremonias que se han creado a lo largo de los años y sustentan el funcionamiento 

del sistema político mexicano, a través de la puesta en escena de sus mitos 

fundantes; los rituales le dan al ejerddo del poder el aura sagrada del OJito Y 

constituyen símbolos alrededor de los cuales se articulan colectivos. Dichos mitOS y 

rituales consIituyen el elemento imaginarlo de la InstttucI6n presidencial, ya que 

implican signlflcaclones construidas socialmente. México es un pafs de máscaras, 

como menciona Octavio Paz, y estos rituales son fonnas de velar ante los Ojos del 

que no está inmerso en el OJito la manera como se hace políttca, como se toman 

las decisiones; los rituales principalmente solemnizan la forma como se transmite 

el poder y requieren la acdón conjunta de la InstItudón presidencial y el partido 

que la sostiene para Uevarse a cabo; los rituales, as! mismo, son dotados de 

sentido por sus partldpantes o meros observadores: son los primeros Quienes 

realizan las ceremonias, a la vez que las significan, mientras que los segundos las 

llenan de contenido a través de su interpre!adón de las mismas. Ambos mitos y 

rituales son resultado del imaginario radical de las colectividades el OJal crea, a 

partir de los elementos Instituidos, signlflcadones en torno suyo, las OJales los 

dotan de sentido a la vez que los constituyen como reales en sus conseOJencias. 

Empecemos por el primer ritual (que más bien corresponde a una 

serie de rituales enlazados): la sucesión presidencial. Una de las atribuciones 

metaconstItudonales del presidente corresponde a su capacidad de elegir un 

sucesor: lo que comúnmente se conoce como wel dedazo". PrevIo a éste se da al 

interior del partido oflcial (PRI) una serie de rnovlmlentos sutiles, casi 

Imperceptibles, de quienes se consideran elegibles, para medir sus posibnldades de 

ser nombradOS, para constituir grupos a su alrededor que apoyen su candidatura. 

El dedazo entonces implica que el presidente elige, dentro de un grupo selecto, al 

que heredará su cargo, cuyo nombre se presenta al interior del Partido de Estado, 

- - - - - - ---------



47 

volviéndose desde entonces "el tapado". A decir de Cosio Vlllegas existen dertas 

características que se necesitan para pretender ser un aspIranre a "tapado": 

"En primer lugar, debe ser aceptable por el presidente en tumo, o sea que 
le agrade o le simpatice como persona V como poIltico, queriendo decir esto 
último que sus pareceres coInddan. Ha de gozar de buena salud, parecer 
enérgico V no ser 'violentamente feo'; 'muy hombre, pero no muy macho'. 
Debe contar con algunos antecedentes revolucionarios, tener un origen 
modesto de clase media, V haberse elevado por su profesión o actividad 
poIrtIca; demostrar alguna destreza administrativa. Ser oriundo de un estado 
grande, poblado V rico, en general de la Mesa Central; por último, no tener 
un claro tinte religioso o antirreligioso." 18 

Al ocunir "el destape", la l1!YI!Iadón al exterior del Partido, ante el gran público de 

la nadón, de la Identidad del sucesor o del que era el "Verdadero 1l!pado", se 
cierran las filas en tomo suyo: el ahora candidato redbe apoyo mayoritario de las 

organizaciones obreras, campesinas, urbanas V populares que aglutina el partldo, 

lo que se conoce como "la cargada". Se realizan manifestaciones en su apoyo, 

declaraciones que legitiman su candidatura, las ruales JUStIfIcan con dlSaJrsos de 

todos calibres la capacidad de gobemar del designado, que lo pintan como el 

hombre Ideal para regir el destino del país, V se expresan adhesiones 

monumentales a la misma ya que el contrariar la dectsión presidencial es imposible 

y consIIt1Ilria, en caso de darse, un atentado a la unidad y equlHbrIo al Interior del 

partido, en tanto a que el candidato ya es, virtualmente, el nuevo mandatario. La 

cargada implica anunciar tan pública V masivamente como sea posible que la 

decisión del presidente ha sido aprobada Y no hay quien la contradiga o cuestione. 

El cerrar filas ante el nuevo sucesor Involucra la Incondicionalidad de la clase 

poIrtIca V las organizaciones a su alrededor. Así pues, las reglas de lo que oomienza 

a ser la sucesión presidencial están eso Itas por la lealtad entre los presidentes V 

expresidentes, pasando por todos los miembros del partido: 
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"El que entraba le debía el puesto al que salía • El que salía se iba de 
Impune e Inmune: el que entraba le tubrIa las espaldas. El presidente 
entrante podfa ejercer con toda largueza el nepotismo, pero no al extremo 
de heredar la silla presidencial a sus hijos biológicos o hennanos ( ... )Ios 
elegidos provenían de un clan distinto; no camal, sino poIft1co. Debían ser 
miembros de la familia revoludonaria.· \. 

Este ritO de sucesión responde al mito fundante del sistema político mextcano 

Jegado tras los primeros aIios después de la revoJución, que se refiere al prindpio 

básico que había motivado la lucha armada: la no~elecdón. la permanencia por 

más de un periodo de gobierno, o la mera pretensión de pennanenda en el poder 

más allá de la establecida, está imperativamente prohibida, ya que lleva a la 

discordia Y el cJesmembramtent tanto de la c/ase poIlt1ca como del país. El 

ambicionar la extensión de los seis años reglamentarios remite al deseo del 

caudillo de hacer su poder vttalido Y vulnera la InstitudonaIldad del cargo 

presldendal, afinnada precisamente en el pilar de la no-reelecdón. la mudanza del 

depositarlo del poder; aunque provenga del mismo partido, debe ser periódica y no 

detenerse, ya que el cambio es una exigenCia y da un matiz democrático al 

ejerddo del poder en el país, tal como lo hacen las elecciones que religlosamente 

se dan antes de que cada candidato oficial se vueJva presidente; las eIecdones se 

convterten pues en una forma de Involucrar a las masas en el r1tuaI de legltlmactón 

del elegido como sucesor, ya que son éstas las que han legitimado no solo al 

partido heredero de la revoJucIón, Sino al sistema poIltico que de ella surgió. 

El hecho de no poder heredar la silla a consangulneos constttuye un daro limite al 

poder de los presidentes; as! mismo el consenso o la aceptadón en tomo al 

nombramiento del candldato es necesario para darle fuerza y legitimario a los ojos 

del electorado aunque sea una dara ImposJdón del presidente, ya que el 

pertene<:er a lalJamada "familia revoJucIonaria" (algo así como la "cosa nostra" 

mexICana) /o legitima hada el Interior de la dase poJItIca Y le da cierta categoria 

frente al pueblo, el CUiII las más de las veces Justifica su poder remitiéndose a que 

lB Co5Io Vlllegas, O. "la sucesión presIdet1cIaI', p. 18 
,. Krauze. E. Op. CIt. p. 110. 
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así ha sido desde siempre y así deberá continuar: se dan legitimaciones de primer 

nivel refer1das a la fuero¡ que la tradidÓn de estros rituales tiene. El hecho de que 

la familia revoluCionaria y el partido ofldal que de ella surge se erijan corno los 

únicoS depositarios de las banderas del movimiento de 1910, a la vez que Iegitlma 

su estancia en el poder principalmente frente a las masas trabajadoras, limita la 

llegada de otros sujeIDs a éste, ya que es solo a través del partido que se puede 

acceder a cualquier Investidura política: éste determina quienes pueden entrar en 

el ejerCido del poder y quienes no, a la vez que dldll las reglas del juego, de 

prfncipio aceptadas por los coIectfvos Involucrados. 

En segunda Instancia, la S1111da de la vida poIftlca de \os expresidentes 

es también un ritual imperativo, ya que hay que dejar completamente el poder 

redbldo del anterior presidente para permitir a este ser el eje de la polltlca y evitar 

una ambigüedad en cuanto al ejercido del poder, a la vez que se disipan rumores 

sobre otro poslble Max/mato -(001() se le llamó a la presencia y dominio de calles 

en la toma de decisiones po/ftIcas aún después de termfnado su periodo 

pres/denciat-, sobre la situadón de que un expresidente decida tras el presidente. 

PredSIImente es la experiencia de \os aIIos posrrevoIucIonarlos en materia del 

ejen:tc/o Y suceskIn del poder lo que marcó deflnJtivamente la percepción que de 

éste se tiene, al Igual que su poste¡ \()( práctica, e Influyó deddklamente en la 

conformadón del mItO de la RCHeelecdón: la larga permanencia de un miSmo 

hombre en el poder en cualquier grado Y de cualquier fndoIe (como sucedió con 

PorfirIo DIaz, por ejemplo), debe ser evitada formalmente o, como se ha ViVIdo, 

ritualmente; la ilusoria altemanda en el poder es /o que palla el miedo a la 

dictadura, al gobierno de un solo hombre, a la renuncia de los motivos más 

profundos que guiaron la lucha armada de 1910. la función apaciguadora de las 

elecciones como prueba de cambio y, a la vez, de oontinuldad, dI6 por resultado 

cierta tranquilidad entre los Individuos. Pero a pesar de los rituales Y de su 

efedMdad durante décadas en cuanto a la legItlmaclón del poder presidenda/ el 

hecho de que esta alternancia sea ficticia consiste un problema de fondo que 
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empezó a surgir poco a poco y Que se está interpretando como tal: como una 

sItUadón que tnconforma y se vuelve un asunto aún por resolver. 

En este sentido, el llamado tapadlSmo, como parte de los rituales de 

sucesión, se ha constituido como un mecanismo que permite la sucesión 

presidencial en un ambiente de cierto (lo podríamos decir falso?) consenso, a 
pesar de que los periodos de sucesión Impliquen manlflesta Inestabilidad, en 

diversos grados Y esferas del país. La idea del tapado da una sensación de acuerdo 

que se basa en la Inaccesibilidad de la gran mayorIa a la decisión, nuevamente 

aparece la ajenldad de los IndMduos frente a la forma como se construyen y 

toman las dedsiones poIftkas, lo que hace que su construc:dón de éstas se base 

en el mlslerfo que enden'an; en palabras de CosIo Vlllegas: 

"( ... )eI tapadlSmo satlsface los requerimientos (personales y colectivos) de 
una mentalkfad profundamente mágica, y constituye un puente entre una 
estructura po/ftIca tnldldonal Y otra modema. (8 tapadlsmo tiene otro rasgo 
mágico) el del saaffIdo: destapado el1lIpado, el PresIdente en tumo se 
convierte en una figura 'ceremonialmente respetada', F cuyo poder real 
se 'ni adIIcando cada dla hastil desaparecer todo él." 

A través del dedazo ~ dedsIón autoritaria de 5eÍ\alar al heredero de! poder- el 

presidente saliente decide quien va a continuar su obra, tratando de asegurar 

fldelldad en su sucesor; pero tennina con SU propio poder; el destapado entonces 

comienza InrnedlatiIrnent una campalla poIItk:a en la que se da la transición de la 

mirada pública de un hombre al otro: de! que ya se perfila como expresidente y el 

que será el nuevo mandatario. DIcha campai'la que recorre el país de norte a sur y 

de costa o costa se realiza, más que para buscar votos o convencer al electorado 

de que su plataforma es la más Viable, para legitimar su designación como 

candidato y darse a COIIOCeI ampliamente, para buscar la aprobación, pasiva o 

activa, del eIectotado frente a una decisión ya tomada. 8 periodo de la campaña 

corresponde al tiempo en que se crea cierto perfll del hombre Que será presidente 

- - - - -------
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y se le presenta al electorado como el único capaz de realizar la gran obra del país: 

el mejoramiento y desarrollo de Jos que se ha hablado desde el tiempo de Jos 

caudillos. Como paso final del ritual se realizan las reglamentarias elecdones de 

cada seis años, con diversos grados de cornpelftMdad (es decir. menos deslucidas 

unas que otras, siendo el abstencionismo un actor SIempre presente) en las que el 

candidato olldal, a través del "voto popular" mayoritario, logrado por Infinidad de 

artimañas, se legitima electoralmente, redbiendo la banda y el trono. Tras dichas 

elecciones se dan a oonocer los que Cosía VlIIegas llama los tapadltos, es decir, los 

miembros del gabinete presidencial. y así comienza el reinado del nuevo monarca. 

Concluyendo las Ideas anteriores, es daro como esta serie de rituales 

de sucesión se finca en el poder de la instltucIón presldendal y como se hace 

necesario al momento de la transición, vla electoral, aclarar cuando termina de 

residir el poder en un hombre para pasar a otro: esa es la fonna como se va 

actualizando la institución presldendal que, gozó de un largo periOdo de 

continuidad. Pero, ¿cómo fUe entonces que dicho mecanismo cayera en una 

dramática crisis tras las elecciones del 88? 

U. La crisis 

A. El aparente ascenso. 
Con la promesa de tener los mediOS y el conodmiento para dirigir 

eficazmente al pals, en las elecdones presidenciales de 1988 competía por el PRI 

el economista Carlos saUnas de Gortari (Agua Leguas, 1948), quien habla realiZado 

estudiOS de posgrado en Harvard. saUnas se habla distinguido por ser un joven 

miembro del gabinete de De la Madrid, sfendo secretario de ProgJaliladón y 

Presupuesto desde 1982, año desde el cual el grupo en el gobierno de este país 

comenzó a Implementar lo que Hamaron neoIlberallsmo en materia estrictamente 

económica, que tiene como sustento teórico (a grandfsimos rasgos) el dejar a la 

'" Cosío VIIIega .. D. Op. Ot. pp. 3+35. 
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lógica del mercado, por sí misma, regular la economía. Así mismo, el 

neo/lberallsmo refuta al Estado InteM!ntor o de bienestar. argumentando su 

completa Ineficacia: la presencJa gubernamental debía reducirse a su mínima 

expresión y había que devolller a las leyes de la oferta y la demanda su pleno 

albedro para crear y distribuir riquezas. El objetivo de este proyecto era introdUCIr 

a México en las economIas del llamado Primer Mundo, lo Que buscarian hacer los 

nuevos tecnócratas al mando: la denda y la técnica eran /o que sacarían al país 

del atolladero en que habla caído después de la criSIs del populismo. En esta 

promesa de salvacfón a través del manejo de la macroeconomía se fincó la 

legitimidad de la plataforma de gobierno de salinas. 

Frente al candidato del PRI, que, de acuerdo al ritual de la sucesión 

presidencial que hasta ese momento imperaba, era ya el nuevo presidente, se 

encontraban dos fuertes contendientes: por el PAN, SU primer candidato enérgico 

en décadas, el carismático lfóer Manuel Oouthler, quien seguía la línea de su 

partJdo de luchar por una verdadera altemanda de partidos Y elecdones 

demoaátIcas, y por una coalición de partidos de izquierda, el Ingeniero 

Cuahutemoc Cárdenas, quien, tras formar la llamada COrrIente Demoa ática dentro 

del PRI, junto con PorfIrIO MuIIoz Ledo, entre otros, decide romper con dicho 

partido al no encontrar una apertura de éste y lanzar su candidatura 

Independiente. Para tales elecciones Cárdenas recibe el apoyo del Frente 

DenJOClát!o:o, un mavImIento soda! más Que una organización poJftica Que aglutina 

a todo tiPO de actoIes: desde destacadas figuras poIltk:as, <DIIIO Heberto castillo, 

quien declinó SU candidatura en favor del Cárdenas, hasta estudiantes, amas de 

casa, obreros, y miembros de partidos miIIOritarIos. como el PartIdo RevoIudonario 

de los ltabajadores (PIrr). 

Tras una campaña reñida y combativa por parte de lo que se empezó 

a conocer como cardenlsmo, el 6 de julio de 1988 el PRI se ve forzado a cometer 

un gran fraude electoral, ya Que en tales elecciones Cárdenas se perfilaba como 

--- -----------
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virtual ganador en toda la república, recibiendo un apoyo Impresionante de votos 

en el Distrito Federal, prindpalmente. Al hacer conteos preliminares de votos 

resultó tal la fuerza del Ingeniero que tuvo que aparentarse una "calda del 

SIstema-, la cual se Interp¡ etó por la mayorIa de los mexicanos como la cafda del 

SIstema poIftIco, más que el electoral, con la finalidad de dar tiempo para "rehacer" 

los cálculos y preparar el sustento del fraude; fue la primera vez en décadas que 

los resultados electorales no se daban expedltamente para favorecer al candidato 

oficial. Con el \'OI¡) de la mitad de los empadronados, d{as después de la calda del 

SIstema se anuncia que Salinas, casualmente, era el vencedor. Resultaba un fraude 

tan obvio, tan burdo, que los resultados de dichas eIea:Iones no fueron creídos en 

lo más mfnlmo: Salinas habla triunfado con el 50% de los votos Y había ganado "la 

eleo:Ión más sospechosa en tiempos recientes" ". Cárdenas llamó "usu/llador- al 

"Sr. Salinas'" Y tras evitar enfrentamientos de mayor envergadura con el régimen, 

prefirió formar el Partido de la Revolución Democrática (PRO) para continuar la 

lucha por una verdadera demoaatlzadón del pafs. Frente al repudio unánime de la 

SOCIedad y los partidos políticos tomaba Salinas el poder; se ceñla la banda 

presidencial y ocupaba el trono heredado por su antecesor. Pero era claro que no 

habfa sido esta una sucesión como las anteriores: sin un verdadero 

InvolucramJento de los dudadanos. A pesar del sentimiento de impotencia de los 

contingentes cardenIstas se había hecho patente la P05ibUIdad de dar batalla 8 un 

SIstema que habla manejado, por más de 48 años. todo s/n excepdón, crítica nl 

contrapeso. Aún en la flagrante imposldón de Salinas habla esperanza de seguir 

trabajando para terminar el autoritarismo presJdendal. 

Asl las cosas, al inlelar el sexenio sallniSta, paradójlcamente la 

Institución presidencial se revitalizó y gozó de sus últimos años de plena grandeza 

¿Cómo fue entonces que el hombre que había llegado a la presidencla en un 

despt estigio completo, respaldado por un fraude obvio y desalmunal y después del 

desgaste de la instituCIón presldenclal tras los setentas Y ochentas PUd'Jera alcanzar 

" Oppelhamel, A. "MéxkD: en la fTOnIera del caos", p. 38. 

---_._---
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tal popularidad Y llegar a ser visto como el salvador del país, el hombre que logró 

lo que ningún otro: el despegue económico mexicano? ¿Cómo fue que Salinas, 

ante la Ilegalidad de su designación lograra legitimarse en su ejerdcio del poder? 

A sabiendas de ser un presidente al que una gran mayoría del país 

rechazaba por no haber sido producto de la voluntad popular o, por lo menos, de 

la apatla y el desencanto abstencionista o por haber tenido dertos visos de apoyo 

de una minoría de los votantes, Salinas realizó varias accIOnes para poner en claro 

cual era su postura. B se quería presentar como un "11der firme y decidido" 22, 

como alguien que tenía todo bajo mntrol Y no necesltaba de nadie para hacer su 

voluntad. Su primera acción espectacular fue la aprehensión de un conocido lider 

petrolero: Joaquln Hemandez Galida, apodado La Quina, que se llevó él cabo 

mediante un operativo militar. La Quina, quien, a pesar de su obvia corrupción se 

habfa preocupado siempre por las cuestiones de su gremio, gozaba de gran 

popularidad entre los obreros. Se rumoró incluso que habla apoyado la campaña 

de Cárdenas, a la vez que decididamente estaba en contra de Salinas. La Quina 

fue acusado de tener un arsenal de armas de uso reslJing/do al ejército, el cual 

extrañamente guardaba en la sala de su casa. Con esta acción el "chaparritO 

Salinas de Gortari", que la gente empezaba a ver como la "hormiga atómica", 
demosbó que "tenia huevos" 23, a la vez que confirmó su decisión, su inteltgenda y 

se empezó a mostrar su talento poIltico. SU gabinete se formó con miembros 

jóvenes, que eran un equipo desde el sexeniO pasado: todos con maestrías o 

doaorados en universidades extranjeras y a los ojos de muchos, altamente 

preparados; los nombres de Pedro Aspe Armella en HacIenda, Manuel CéImacho 

SoIIs como regente del DIstrito Federal, Luis DonaIdo CoIosIo como presldente del 

CEN del PRI, Ernesto Zedilla al frente de Programación y Presupuesto empezaron a 

ocupar los titulares de los dlarios. Salinas mismo fue nombrado el Hombre-notida 

22 Krauze, f. " .... ",_Ida Imperial", p. 417. 
23 1bIdem, p. 417. 
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Internacional del año 1993 en América latina, de acuerdo a la revista 

norteilmerlcanallme 2 •• 

Después de poner a su equipo manos a la obra, salinas continuó con 

sus proyectos de legitimación de su persona y, por lo tanto, de su gobierno. 

SabIendo que una importante fuente de ésta se halla en los desposeídos, en los 

que nada tienen, ya que conforman una Importante mayorfa de la pobladón y que, 

como cualquier colectNo, construyen sus versiones de /o real a partir de sus 

Interpretaciones, implementó el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), 

proyecto dedicado a paliar los años de abandono de las zonas rurales y 

marginadas mediante el uso estratégico de recursos económicos en un supuesto 

invo/ucramiento de ambos goblemo y comunidades para la mejorla de sus 

condiciones de vida. "Solidaridad" tuvo todo el apoyo de los medios de 

comunicación: las pantallas televisivas se inundaron de odas a "Solidaridad" y su 

apoyo a /os mexicanos para combatir la pobreza, de forma más no de foodo, para 

llevar el desarrollo hasta /as reglones más recóndItaS del pafs, a la vez Que jingles 

anunciaban el enorme avance del proyecto: 

"Solidaridad entregaba luz, pavimento, escuela, empleo, trabajo y hasta 
tftu/os de propiedad a zonas campesinas pobres y marginales¡ para cerrar el 
drculo una machacante ~nda en televisión engrandeda la obra y 
figura del presidente: 

Oaro, porque era el Señor Presidente quien estaba haciendo esas maravillas en el 

pals. Era su iniciativa, su Idea, su realización. El hecho de proveer con /o que por 

derecho les pertenecía a /as comunidades que no lo tenlan no representa un gran 

favor, más bien una compensadón por los ailos de Indiferencia. Afortunadamente 

para salinas, "Solidaridad" Impulsó su popularidad en forma Increible, a la vez Que 

le creó una Imagen de reformador y modemIzador de un México que todo \O podIa, 

si estaba unido, si no se daban escisiones o dIYIsIones en cualquier nivel. No 

.. Oppenhejmer, A. Op. Ot. 

- --~-~ -- ------------
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cuestionar a la investidura presidencial, que voIvla a obtener su tamaño e 

1/nportiIndII, era Indispensable para continuar el desarrollo. El camino de MéxIcO ya 

estaba decidido, de nuevo por un hombre, y no podía dar marcha atrás. Este 

neoIlberalismo, ron ciertas dosis casi imperceptibles de populismo llamado por el 

mismo Silllnas "liberalismo sodalw para darle un matiz de justicia y equidad, era lo 

que necesitaba el pals. En el plan de la cúpula gobernante no habla más camino 

que ese. 

En el terreno po/Itjco, salinas sabia de la necesidad de derta apertura 

democrática, la cual ya se prometía desde el sexenio de Echevenía Y que era 

consustancial al liberalismo en su deIInldón más Integra . Pero tal apertura era una 

cuestión que habla de tratarse ron suma cautela. Tras las elecciones del 88 se 

descubrió al cardenlsmo romo un verdadero peligro para la estabilidad y 

permanenda en el poder del partido olldal. El apoyo que demostró en las urnas y 

su artIculadón en el PRO eran de alidado: correspondían al fortalecimiento de un 

universo slmból'lCO alternativo al hegemónico, un universo simbólico democrátiro 

que empezaba a dar batalla al autoritarismo y a la dictadura de partido que hasta 

ese momento regía sin contrapeSos. ¿Cómo hacer entonces para crear derta 

apertura, a la que salinas ya se habla comprometido en sus "aaJerdos nadonalesw 

al prtndpIar su mandato, sin correr el riesgo de que el PRO Incrementara su 

fuerza? HábIlmente, salinas comenzó por darle al InStItuto Federal Electoral (IFE) 

autonomía, restringida al principio pero más completa después, para quitar esa 

sombra de fraude que pesaba COfIS1'.antI!me sobre las elecciones en toda la 

república, la aJa! se habla creado después de décadas de manejo de los comicios 

eIedoraIes por parte del partido oficial: ahora éstos estaban en manos 

mayoritariamente dudadanas. El lFE, que desde su antecesor en 1946 llamado 

COnsejo del Padrón Electoral había dependido del PRl, se volvió un Instrumento 

con el cual se controlaban las elecciones y se daba al mismo tiempo derta 

legitimidad a las mismas. Posteriormente, salinas optó por voltear hada ese oITo 

2S Krauze, E. Op. Ot. P. 423. 
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partido que llevaba décadas de una lucha constante por el poder: Acción Nacional. 

Resultaba mucho más conveniente aliarse al PAN contra el PRO en lo que podría 

verse por los mexicanos como una verdadera \/tlluntad de bipartidlgoo que en 

realidad instaurar unas reglas del juego demoaáticas. As! pues, el PAN, tras la 

sospechosa muerte de Manuel Oouthier en un iICCidente automovilístico, se vió 

beneficiado durante el salinlsmo con los pi hile os éxttos electorales Importantes de 

la oposición en México, los cuales representaban, en derta medida, un verdadero 

triunfo democrátlco: la gubematura de Guanajuato después de que el gobernador 

etecto, del PRI, mediante un fraude electoral fue!a depuesto Y un panlsta, Medina 

PIasenda, resultara nombrado gobernador Interino; así mISmO se le reconocieron al 

PAN vIdDrias en Infinidad de pequef\os municipios que eventualmente se 

convirtieron en una Importante parte del territorio nadonal. Mientras que el PRI Y 

el PAN realizaban "concertacesione· en las que se ponían de acuerdo en 

cuestlones políticas, en dar dertas cosas él cambio de otras, Salinas buscó debilitar 

al PRO por todos los medios: desde la dlfamadón de sus miembros, el crearle una 

imagen de partido violento, desarticulado, sin experIenda e ineficaz, hasta el 

asesinato de sus militantes. Sólo durante el sexenio de Salinas murieron sobre 400 

perredlstas en atentados, emboscadas, presuntos robos, etc. Y él pesar de esta 

campalla tan impresionante contra el PRO, el cardenlgoo, que le habla dado fonna 

Y sustancia, segura luchando. 

En el terreno económico pareda que el sallnlSmO obraba milagros: la 

1n!IacIón, que habla llegado en 1987 a casi el 170% anual llegó en 1991 al 18% 

para después quedarse en un sorprendente dlglto; la bolsa mecicana de valores en 

septiembre de 1994 se encontraba en la lISta de \as más redItuabIes del mundo Y 

el país se presentaba como campo abierto a los Inversionistas extranjeros, quienes 

efectivamente introdujeron mHlones de dólares en capitales especulativos; los 

Intereses de la deuda externa, que puntualmente seguían pagándOSe, llegaron a 

reducirse al 35% después de negociadones de Salinas, asi como también se lI!dujo 

considerablemente la deuda del sector público, el cual se vIó disminuido; mientras 
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tanto, el número de superml/Ionarios se inaementaba. Para 1994 y según la 

revista amertcana forbes, en México se encontraban 24 de los hombres más ricos 

del mundo. B déficit del paIs se había convertido para 1991 en superávit. Así las 

cosas, México estaba listo para lo que sería la culminación del modelo neoIlberal: el 

Tratado de Ubre Comercio (1l.C) con Estados Unidos y canadá firmado en 1993. 

MéxIco se enCOlib aba tan bien económicamente que ya podla compararse con sus 

vecinos del norte Y firmar acuerdos comerciales en condidOnes de Igualdad. Con 

estos triunfos de salinas, con los espejismos de bonanza, de recuperación 

económica, de un futJJro en el "Primer Mundo", el reformador y gesIOr de todas 

estas maravt/Ias tenía un nuevo objetivo: hacer a México ingresar a la OrganIzaCión 

para la CooperacIón Y el Desarrollo Económico (OCOE), un grupo de países 

desarrollados cuyo objetivo es Implementar poIltIcas económicas encaminadas a 

buscar alto aedmlento, producd6n, empleo y nivel de vida. Entre los miembros de 

la OCOE se destacan Estados Unidos, Alemania, Japón y países menos ricos como 

Greda, Portugal y Thrquía: 

"La Incorporaci6n de México a la OCOE se manejó como parte de una 
campal\a de propaganda que buscaba convencer a propios y extraIios de 
que, gradas a la adopción del neoIlberallsmo en su versión sallnlsta, ya 
éramos parte de la éllte mundial, de los ganadores, pues finalmente 
hablamos log!iIdo lo que buscábamos desde el siglo XIX: la modernización y 
el despegue económico" 26 

Analmente salinas se habfa ganado la confianza de nacionales y extranjeros. Al 

manejar tan hábilmente las finanzas públicas y la poIltIca monetaria Y finandera 

MéxIco voMa a ser visto como un milagro y el presidente se daba de nuevo su 

lugar de monarca sexenaI, al recobrar la aedlbilldacI que pareda perdida: 

"Para 5aIInas no era el trlunfll, era la gloria mIsna( ... )Ahora habfa que 
esperar a que los hados le siguiesen bendiciendo con otros triunfos 
maravillosos: la pn!SkIenda de la Organización Mundial de Comercio a la que 
aspiró, apoyado en el aparato gubernamental mexlcano y ¿por qué no?, la 
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vuelta apoteótica en el afio 2000. Sería el rey que Inaugurarla el milenio. No 
un presidente cualquiera, sino el duel\o y señor del sistema polltico 
mexicano.'" 27 

Después de este brevísimo recuento de lo que fue el sexenio de 

SaUnas, en materia de su legitimación como presidente, se pueden aventurar 

varias hipótesis en cuanto a cómo creó a su alrededor un halo de omnipotencia y 

como remontó su Imagen impopular para justificar su ejercido del poder. Su porte, 

su seguridad en las declaracIoneS públicas, su presencia Insistente en los medios 

de comunicación, como siempre la han tenido todos los presidentes en MéxICo, y 

los sorprendentes resultados que logró hideron de él uno de los presidentes más 

populares de este país. Para ello, Salinas personalmente tomó el mando de todos 

lo ámbitos de Importancia durante su gobierno y se convirtió, como en los buenos 

tiempos del presldendallsmo pleno, en quien pronundaba la última palabra. llll 

situación la logró deblfltando algunos de los que habían sido soportes tradicionales 

del ejecutivo en un régimen presidencialista, como el poder legislativo, le restó 

fuerza en cuanto a la ejecuciÓn de sus fundones para acrecentar el suyo propio, a 

la vez que cambió las relaciones entre el ejecutivo y otros actores poIltIcos, 

regresando a la Incondicionalidad Y sumisión totales de sus colaboradores. Ejemplo 

de ello fueron los casi den cambios que realizó en su gabinete y los diecIOcho 

cambios entre gobernadores a lo largo de la República. Hizo de PronasoI el gestor 

de las demandas populares bajo su batuta, controló a todo slndicatD que se 

fortaIedera, al Igual que al PRI, restándoles autonomla. Al vulnerar todas las 

anteriores Instituciones que se habla erigido como apoyos del ejecutivo, el poder 

de Salinas se centro en sí miSmo. Un presidente tan fuerte se oMdó de la 

necesidad de gobernadores, secretar10s Y sindicatoS fuertes también, aunque no 

independientes, por lo menos sólidos, pero siempre plegados a las decisiones del 

ejecutivo. A pesar de que su fOrma de gobernar no pennltió cuesttonamiento y 

,. Meyer, L. Op. Ot. p. 194. 
27 KlaU2e. E. Op. Ot. pp. 431-432. 
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fue "autoritaria' e Incluso "prepotente" 28, la propaganda a su alrededor en cuanto 

a la mejorIa económica fue el elemento que más contribuyó a su imagen de 

eficacia y capacidad para gobernar: había valido la pena el fraude esta vez, ya que 

llevó al ejecutivo a alguien competente para echar a andar el país; podían seguir 

existiendo impunidad, corrupclÓll y autoritarismo, pero eran soportables con la 

nueva promesa de desarrollo, esa legendaria idea del mejoramiento que se maneja 

desde el periodo posrrevoIudonarIo, la cual fue vivida en mayor o menor medida 

por amplias capas de la población (no se diga los afortunados de la lista de 

forbes). 

Pero hubo siempre un sector de México que no recibió benefido 

alguno, que no sintió la relativa bonanza del saJlnismo: frente a esos 24 

megamlHonarIos que dejÓ éste, 13.6 millones de mexicanos vivían en la extrema 

pobreza en 1993; as{ mismo, el 20% de las familias más pobres sobrevivían con 

4% del Ingreso total del país, 60% de la pobIadón recibían el 42% de tal ingreso 

y un 20% de los beneficiados por el régimen se apropiaban del 54% restante 2'1. 

La distribución de la riqueza en MéxIco se continuaba polarizando como venía 

sucediendo de sexenio en sexenio. El adelgazamiento del estado que se basó en la 

prIviItIzadón masiva (el caso de Telmex, por ejemplo, adquirida por el mismo 

5allnas a través de un prestanombres: carlos Slim) había beneficiado a unas 

cuantas familias, así corno el modesto aedmiento de la economia: el producto 

InternO bruto (PIB) aeció 0.4% en 1993 y 3.5% en el siguiente año. La derta 

ptosperldad que se vIvfa no era resultado de un aedmlento productivo del país, 

sino de los capitales especulativos que ni aeaban empleos, ni incrementaban el 

nivel de vida de los mextcanos, a la vez que el adelgazamiento del estado vIa 

prtvatizadOnes causó gran desempleo, siendo éste uno de los mayores problemas 

del sexenio. El milagro económico de MéxIco era una maravilla de las cffias 

macroeconómIcas. 

,. Meyer, L Op. Ot. p. 194. 
,. ibIdem. 
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la éIIte que se habla enriquecido estaba encabezada por el mismo 

salinas, quien tras haber creado alianzas extemas e intemas mediante una 

economía ficticia, de la rual alardeó con actos espectaculares, se había fortalecido 

y enriquecido personalmente: nuevamente la historIa de México se homologaba a 

la de su presidente. 

Era otra vez la persona la que daba peso específlco a la institUción, el hombre el 

que la creaba y la moldeaba a su convenIencia. La paradoja de la presidencia 

InstItuCional e Impersonal que se Cimienta en la persona, e Induso más bien en el 

personaje, estaba presente en salinas. No fue la Investidura lo que le dió el poder 

o la legitimidad, sino los actos concretos del hombre específlco, ya que dicha 

investidura presidencial se encontraba agonIZando ruando Salinas la rescató y 

utilIzÓ para servirse de ella: basta recordar las monumentales rechiflas que 

redbiera Miguel de la Madrid al hacer acto de presencia en la inauguración del 

Mundial de fútbol MéxiCO 86. Y nuevamente, como en la etapa de los caudillos, con 

la muerte del hombre se acaba el poder, el carisma y el liderazgo. En el caso de 

SaUnas no tINo que ser la muerte ffsica, sino su desprestigio público, junto con 

otros factores, lo que terminó con la nueva centralidad que a la Institución 

presidencial le había dado Salinas. Bastó con que se acabara el cuento de hadas de 

la economIa mexlcana para que Salinas cayera en el descrédito que tanto combatió 

durante su mandato. La caída de Salinas empezó un primero de enero de 1994 

cuando, desde el sureste mexicano nos recordaron que tan lejos estábamos del 

desarrollo, de la justicia y la equidad. 

B. la calda. 

El año nuevo del 9"1 se recibió en México con la Increíble noticia de 

que en Chiapas exfstfa una guenilla que había tornado San Oistóbal de las Casas, 
junto con otras pobladones del estado, Y exigía al presidente Salinas, al dictador, 

como lo "amaban, su dimisión. El mismo día que entraba en vigor el TlC 
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descubrían los mexicanos que había todavla problemas muy importantes que 

resolVer antes de llegar al "PrImer Mundo". 1i"as seis días de hostilidades, Salinas 

da órdenes al ejército mexfcano, que desde entonces ocupa Chiapas, de eliminar a 
los transgresores, a los rebeldes fueIa de la ley. Salinas también les ofrece el 

perdón, por haber alterado el perfecto orden del pafs, en caso de rendirse. Esos 

"transgresores" como los llamó el presidente eran el Ejército lapatlsta de 

Uberad6n NacIonal (E2LN) que por la voz del subcomandante Marros y al grito de 

"¡Ya basta!" negaron cualquier oferta que el gobierno pudiera ofrecerles: su misión 

era hacer al mundo volver la cara hacia los "sin rostro", los "sin voz", los 

marginados, los indígenas del país. 

Esta gran sorpresa de año nuevo no fue tal para Salinas: desde noviembre de 1990 

el Centro de InvestIgación y Seguridad Nacional (CISEN) de la Secretaria de 

Gobemadón había Informado sobre enfrentamientos menores del ejército en 

ChIapas con grupos guerrilleros. El gobierno de Salinas había ocultado estos datos, 

que, de ser públICOs, habrían deteriOrado la Imagen que el pafs se estaba 

fonnando hada en interiOr y el extranjero. Salinas canaliZÓ importantes recursos 

hada Chiapas (valuados en millones de pesos), creando hospitales, caminos y 

sistemas de drenaje en su afán por paliar la situación y no hacer de los Incidentes 

gran cosa. Pero a pesar de ello, la violencia que ya existía en ese estado desde 

antes que el EZlN se formara explotó inexorablemente. 

El EZLH publicó posteriormente sus "Oedaractones de la Selva 

Lacandona", donde hada ver la necesidad de sattsracer las demandas más 

Indispensables de los mexicanos: trabajo, tierra, allmentad6n, salud, educación, 
Independenda, libertad, justicia, paz y, sobre todo, demoa acla. Las demandas del 

EZLH lo ldentIflcaron con la sodedad: era evidente que tanto la democracia como 

muchas otras de las demandas planteadas hablan sido hasta entonces negadas. El 

EZLH hada énfasis en la importancia de elecciones nmpias y verdaderamente 

democráticas si este país querfa desarrollarse: los problemas econ6micos, aunque 

angustlantes, tenían de fondo el atraso poIítim, la injusticia del sistema imperante; 
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de esta forma se criticaba severamente el mismo fundamento del sistema político 

mexicano que afianzaba parte del poder del presidente: la corrupción a todos los 

niveles y en todas las esferas de la vida del país, lo que ocasionaba todo tipo de 

arbitrariedades. El EZI.N, como otros actores sodales, también apelaba a la 

construcción de otro universo simbólico distinto al operante en ese momento, 

universo basado en un ejercido del poder democrático en que se mandara 

obedeciendo. As! pues, para el EZLN la forma de afrontar la pobreza, as/ como 

walquier otro problema nacional, no era un Pronasol que tratara de subsanar los 

rezagos, sino dar fln 'al viejo juego autoritario Y excluyente" 30 del gobierno. El 

EZI.N abogaba por un cambio de fondo, de los prindplOS que sostienen al régimen 

Y no un cambio superficial, un cambio no solamente referido a la forma como se 

ejerce el poder en México. 

Ante la represión contra los zapatistas la sociedad dvll que resurgió con ellos puso 

un alto a la guerra mediante marchas y plantones: el gobierno carecía de 

legitimidad para realizar un genoddlo en Chiapas, ya que, a pesar de haber 

escogido el camino de las armas, el único con el que se hiCIeron oir, las demandas 

del EZLN era indiscutibles en el sentido de que recogían las exlgendas de gran 

parte de los mexicanos. SalInas, el presidente duro e Inflexible, se vio obligado a 

declarar una tregua frente al EZI.N y a buscar una salida pacífica al conflicto. 

Mleutras la Huslón de los logros del sexenio de SatInas se dewaneda, el poder del 

hombre que lo sustento también comenzó a desaparecer. 

As! pues, la influencia del EZLN se hiZO sentir desde su aparición, 

siendo una fuerza más bien po/Itica y moral que militar. El EZI.N se presentó ante 

la sociedad mexicana como un aIldente en la lucha por la democracia; y no sólo en 

MéxIco, sino que alrededor del mundo han surgido grupos y organilaclones que 

apoyan al EZLN, que lo respaldan en sus demandas y que han evitado su 

anlqulladón. El alzamiento zapatista puso al descubierto /o que habían maquillado 

lO 1bIdem, p. 200. 
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seis años de dedaradones a favor del neollberallsmo, seis años en que el gobierno 

habló de las bondades de su proyecto de nadón: 

"los zapatlSlaS se levantaron para contradecirlo, para mostrar lo falso de 
un discurso oficial que afirmaba que indlgenas y campesinos -supuesta raíz 
y razón del poder- eran los hijos favoritos def régimen y lo lograron. 
La rebeflón chlapaneca Y lo terriblemente Injusto del sistema que la incubó, 
puso de golDe en duda la proclamada modernidad de la tecnocrada 
mexicana." ~I 

En el contexto def alzamiento del EZlN se prepara la siguiente 

sucesión presidencial. En un país donde resurgió la inaedulldad ante cualquier 

acto def gobiemo, se gestan los rituales sexenales de la transmisión del poder, "la 

ceremonia secreta en la que el presidente elige o, mejor dicho, unge a su 

heredero" 32. Salinas ya había "destapado" a Luis Donaldo Coloslo como su 

sucesor, como el próximo monarca. 
CoIosio, conocido por sus amigos como un "hombre extremadamente suave, 

cortés, discreto" 33 era un economista egresado de la Universidad Northwestem. 

Habla sido director de la campa/la presidencial de Salinas, presidente del CEN del 

PRI Y coordinador de la Secretaría de Desarrollo SocIal (SEDESOL). Coloslo, 

sabedor def connlcto de Chiapas Y de las posibilidades de un fraude en las 

elecciones que lo llevarfan al poder, se mostraba un tanto preocupado con su 

designación; se dice que Incluso pensó renunciar; entre otras cosas, debido a que 

su esposa, DIana Laura Rlojas, padeda un cáncer tenninal. A pesar de lo anterior, 

CoIosIo se dló cuenta de sus posibilidades de prorn<wer un verdadero cambio 

demoaálk:o en el pals, un cambio que desde el poder remontara la situación 

aítIca en que se enoontJaba la nadón y su mismo partido: el "candldato de la 

unidad y la esperanza", como fue nombrado en su campaña, trataría de concJUar 

InteI 35:5 dentro de la clase po/ftIca y la población en general. Al Iniciar su campaña 

31 ibIdem, p. 204. 
32 KnIuze, E. "Textos heiétlcos", p. 83. 
D KnIuze, E. "La .. e,ldenda Imperial", p. 439. 
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por la república, la cual fue opacada grandemente por los sucesos de Chiapas, 

C%sIO empezó a pronundar discursos en que se separaba de Salinas V su 

mandato, en que prometia una reforma política a fondo, sepal'llndo al PRI del 

gobierno; de Igual forma, en su tristemente célebre discurso del 6 de marzo de 

1994, donde rompe definitivamente con la tradición de los candidatos de no 

vulnerar a sus predecesores, lo cual tal vez le valiÓ la vida, CoIosIo aitk:ó 

duramente la concentración exa!Siva de poder en manos del presidente Y propuso 

redudr las facultades presidendales a su proporciÓn republicana mediante un 

verdadero fortalecimiento del Poder legislativo y la transformación a fondo del 

Poder Judicial. El candldalD dedaró que veía a México como un país 

subdesarrollado que necesitaba resolver su problemática antes de pensar en el 

llamado Primer Mundo V sabia que tal problemática era, de fondo, política. 

MIentras continuaba con su campaña por el norte del país, sucedió un hecho que 

\lOMó a conmocionar al país: CoIoslo fue aseslnado en Lomas Taurinas, l1juana, 

un lugar de dificil acceso y en el OJal la protección del candidato se vulneraba, el 

23 de marzo de 1994. Tm el magnlcJdlo, Sin precedente en la historia de México 

desde el de Obregón, se vivió en el país una especie de farsa policial: 

Innumerables teorlas contradldorlas sobre el aseslno matenaf confeso, Mario 

Aburto Martlnez, promesas de Investigaciones a fondo sobre el caso y ningún 

resultado concreto, procuradurfas especiales que se dedicaron a confundir y 

esconder evidendas Y todas las hlpótesls posibles en lDmo al verdadero móvil del 

aImen, al autor o autores 1ntetectuaIes, los cuales nunca ~. Nuevamente 

MéxIco se vela al exterior como un pals atrasado, ca6tIco, en el cual reinaba la 

violencia y, sobre todo, la Impunidad. Al ver un suceso como este en pe! spectlva, 

podrfamos afirmar que los responsables del aImen estaban en la misma cúpula del 

gobierno: el asesinato de COIosIo recuenIa las viejas tradiciones prllstas de arreglar 

sus desavenendas a balazos; así mismo, "solo aJtos funcionarios del PRI habrían 
tenido el dinero, los contactos, o las motivaciones parcI eliminar a CoIOSIo" 34. A 

partir de ese momento, y tal vez como consecuencia y causa a la vez del aseslnato 
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de CoIosio, el PRI se escindió visiblemente en dos facciones: se encontraban los 

tecnócratas, al mando de Salinas, frente a los bien llamados dinosaurios, los 

pólstas de la vieja guardia, entre los que sobresale carlos Hank GonzáIez. 

LamentlIbIemente, parece que nunca se podrá saber a ciencia cierta lo que pasó 

en Lomas Taurinas y las razones de fundo para que esto sucediera, pero el 

desprestigio nacional del PRI Y sus miembros tras el caso COIosIo evidencia cierta 

sospecha de quienes son los culpables. 

Con la muerte de CoIosio, su llder de campaña, Emesto Zedlllo 

(Mexicall, 1951), ocupó el puesto vacante: ahora el economista con dos posgrados 

en el extranjero, era el sucesor del trono. Salinas lo había elegido, discreta y 

rápidamente, porque sabia del peligro que corrfa el partido si estallaba una guerra 

por el poder. La eIecx:Ión de Zedlllo como el nuevo candidato fue, de acuerdo con la 

tradldón prilsta, producto del dedazo, en este caso, del "vIdeodedazo": en una 

reunión de gobernadores, Manllo Fablo BeItrones, en ese momentD a la cabeza del 

estado de Sonora, presentó a la concurrencia, por pedido de Salinas, un video de 

la campa/la CoIosio en que el difunto aspirante a la presidenda se refería a Zedillo 

corno un patrtota y un gran mexicano. El mensaje era daro: Zedlllo se convertla en 

"el bueno", dejando atrás a dos posibles candidatos: Fernando OrtiZ Arana, 

Secretario General del PRI, quien declinó públicamente, y Manuel Camadto SoIls, 

Secretario de Retadones Exteriores, quien era a la sazón el mediador póndpal 

entre el gobierno y el EZl.N. AsI las COSiIS, Zedlllo, el candidato Improvisado, -el 

candidato accidental" 35, venIa de una familia humilde y siempre se había 

caracterizado por ser un estudiante modelo y afanoso trabajador. Este candidato 

emergente, quien empezaba a ser llamado "DedUIo", habla escalado posiciones 

dentro del PRI, al que se incorpora en 1971, a través de su Inteligenda, su arduo 

trabajo y el apego a sus superiores. En dicho ailo se gana una beca a Brandford, 

Inglaterra, para una maestrIa y posteriormente realiza un doctorado en economla 

14 0ppenheImer, A. Op. Ot. p. 75. 
" Ibidem, P. 122. 
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en Vale. 8 hombre ñío, duro y rigIdo, ron una disciplina de trabajo extraordinaria 

llega a ser SUbseaetariO de Prograrnadón y Presupuesto en 1987, dlstlnguiéndose 

por su eficiencia, pero caredendo de experienda poIfu: nunca ocupó un puesto 

de elección popular. por lo Que no bJvo acercamlentD alguno con las masas, ni 

bJvo tampoco experlenda en una campaíla hasta que dirige la de CoIOSio. 

Hubo que implementar rápidamente una campaña para ZedUIo; Salinas debla 

legitimar a Zedilla como su sucesor: éste era visto dentro del PRI corno un 

tecnócrata pragmático y no era muy popular dentro del partido. Una de las razones 

por las que Zedillo tenia tan bajo ascendente era por el escándalo de los libros de 

texto grabJitos que se dio cuando él estaba al frente de la Secretaria de Educación 

Pública, /os cuales presentaban una visión manipulada de la historia, c/esde el 

punto de vista de la conveniencia de la dase poIfu mexicana. Ante esta situación 

y: 

"( ... )a falta de un candidato fuerte (ya que ZedUIo era desconocido y tenia 
una pésima imagen: Inseguro, nunca sonrela, nervioso) el PRI tenia que 
basar su campaña en la fuerza de su maquinaria poIfu y en las errores de 

~ ... ~ )"36 sus .... ""'. "". ~ .,. 

Frente al panorama que se tenia, tal campaña se basó en explotar lo que los 

dudadanos tanto ansiaban: la certidumbre de la continuidad, las expectativas de 

desarrollo económfco, de que el camino del neoIlberallsrno, aunque repudiado no 

sólo por el EZLN, era lo que se necesitaba para refutar la incertidumbre del 

cambio: 

'( .•• )para lograr lo anterior habla que hacer pasar por realidad sólida y 
duradera 10 que en verdad era una estabilidad y una modemlladón muy 
precartas, prendidas de aIIIIeres. Fue así que se Plesentó a Ernesto Zedillo 
como el Ilder que .. sabe como hacerlo", es decir, que contaba con la 
experiencia Y el conocimiento técnico para hacer del5elCeII1o 1994-2000 el 
momento de la mIo'oeconomIa, el sexenio deI"bienestar para bJ familia", Y 
de la paz -"yo voto por la paz"." 37 

lO íbIdem, p. 138. 
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Al vincularse con la paz, la segurtdad, el bienestar Y su exper1enda profesional, la 

campaña de Zedlllo se fincó en la búsqueda del beneficio indiVidual y el natural 

miedo ante una posible guerra. Zedlllo hi20 del EZlN un fantasma que rondaría el 

paIs en caso de votar por la oposIdón de centroaquJerda, el PRO, a la que en más 
de una ocasión se le trató de bram poiItic:o de la guerrilla. El mensaje del PRI era 
claro: la oposJdón, en el mejor de los casos, no tenía experIenda en los asuntos 

del gobierno Y en el peor llevaría a México al caos, a un desastre o a la guena dvll. 

Zedlllo también sustentó su campa/\a haciendo aluSIones constantes a CoIosio, a su 

trayectoria e Ideario. Por último, la campa/la de Zedillo se basó en explotar sus 

modestos orígenes, vinculándolo con las dases más desprotegidas: el joven de 

Mexica/I que había trabajado como bolero V vendedor de perIÓdicos aparecía en las 

pantallas televisivas hablando de sus penurias y como el trabajo duro lo había 

llevado tan lejos. El lema de "bienestar para tu familia- nos mostraba a un Zedlllo 

preocupado por sus dnco hijos, siempre unido a una esposa Incondidonal, Nilda 

PatrIcIa veIasco: la dara Imagen de la gran familia mexICana, que en televisión se 
expIoIó tanto. BIen se le abibuye a Emilio Azcárraga, entonces director de Te/eYlsa, 

la cadena televISIva más Importante no sólo de México, sino también de AmérIca 

latina, el haber dicho que en su empresa solo habían "soldados del presidente" 38, 

SIempre dispuestos 11 luchar por éste desde su deslgnadón como candidato. 

La oposId6n fuerte en estas elecciones, por su parte, estaba 

conformada por el PAN Y el PRO. Alrededor de los dos candidatos oposito! es de 

mayor envergadura se aglutinaron candidatos de Infinidad de pequeilos partidos 39, 

pero la contienda estaba entre Zedlfto, el panlSta DIego Femández de CevalIos y, 

37 Meve; L Op. Ot. p. 237. 
lO Oppe ... 811 ... , A. Op. CIt. P. 145. 
"DIchas partidos eran: el PartIdo POpular SodaIIsIa (PPS), el PartIdo Frente ~ de 
RI!cxlnstrua:I6 NacIonal (PFCRNl, el PartIdo AuténtIco de la Revdudón Mexicana (PARMl, la Unión 
NadClnaI 0p05ItDra (UNO), el PartIdo del Trabajo (P1) y el Partido Verde E<DIogista MexIcano 
(MM). 



69 

nuevamente, el ingeniero Cárdenas, ahora frente al PRO: el cardenismo estaba de 

weIta ahora más sólidamente apoyado por un partido. 

la campaíia para las eIea:iones fue una batalla campal, en la Qlal muchas veces 

pareda que el PRI Y el PAN se aliaban contra el PRO. Ejemplo de ello fue el 

famosIsímo debate televisivo del 12 de mayo de 1994 entre los tres contendIentes 

a la presidencia, el primero en toda la historia del pals: mientras ZedlIIo exponía su 

plataforma y Femández de CevaHos atacaba a Cárdenas, al perredlsta no le quedó 

más que tiempo para defenderse. A pesar de e!1o fue claro que en el debate ganó 

e! panlsta: tanto Cárdenas como Zedll/o hablan mostli!dc su lnefk:ada para 

plantear los problemas torales del pals en sus Intervenciones y su capaddad 

oratoria fue opacada pOr la del gran abogado Femández de CevaIIos. 

YasI, el 21 de agosto de 1994, un dla después de las elecciones, se anunció el 

triunfo de Zedillo: la demagogia Y el asustar al electorado con el fantasma de la 

guerra civil hablan arrollado en las umas. la victoria de Zedillo era resultado 

directo de la maquinaria de propaganda de su partido. las elecciones del 94 no 

mostraron grandes anomallas: e! fTaude, sí es que se habla cometido, era mínimo; 

se presentaron casos en Monterrey, donde la competencia con e! PAN fue muy 

reñida, en que el número de votos era hasta 100% mayor que la lista de electores 

en una casilla; también se dieron a COnoa!r videos que prueban como en zonas 

rurales de Guerrero Y oaxaca varios caciques obligaron a votantes a marcar el 

logotipo del PRI y tanto en e! campo como en la dudad se dieron los tradICIonales 

trucos electorales del taqueo, el carrusel Y el ratón Joco, los cuales Implican el 

tener gente que introduzca Infinidad de votos en las urnas o que vote masiVa Y 

frecuentemente por el PRI el mtsmo dia de la elección en distintas casillas; as! 

mismo, previo al año eIedDraI, Solidaridad Y Procampo gastaron 4 mil millones de 

dólares en programas de desarrollo social en zonas donde la oposIdÓn al PRI 

Significaba un importante número de votos. 

AsI las cosas, el abstencionismo en eJecdones de! 94 fue del 22%, un número 

bastante pequeño con respecto a otros procesos e!ectorales, y Zedlllo ganó con el 

48.8% de los sufTaglos. A pesar de lo anterfoI; tal 48.8% representa el porcentaje 
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más bajo con el Que un candidato del PRI habla ganado una eIecd6n presidencial, 

eran los peores resultados en la historia elel partido: zedHIo no llegó ni al 50% ele 

los votos. Atrás quedaron los tanto pordentos espectaculares con que se 

coronaban los presidentes. Los dos contendientes principales de zedlllo en esta 

elección, Femández de Cevallos y Cárdenas, obtuvieron 25.9% y 16.6% de la 

votación, respectivamente, Siendo el resto de los votos repartidos entre los seis 

pequeños partidos restantes, ele los cuales sobresalieron el Partido elelllabajo (Pl) 

yel PartIdo Verde Ecologista ele México (PVEM). 

Por la fonna como se había dado la sucesión presklencial parecía que 

salinas dejaba a zedlllo en su lugar para continuar dirigiendo el pals tras la 

presidencia. A pesar de Que la popularidad del primero habla declinado a raíz de la 

aparición del EZI.N Y el asesinato de CoIosio, Salinas tendria Que pasar por dos 

escándalos aún mayores para perder; definitivamente, sus ambidones de seguir 

rigiendo mediante zedlllo: un asesinato polftico más, el de José Francisco RuiZ 

MassIeu, ocurrido el 28 de septiembre de 1994, y los Hamados "errores de 

dldembre" del mismo año. 

llas el asesinato de Rulz MassIeu, quien era entonces Seoetario General del CEN 

de PRJ, Y la aprehensión de su asesino material, Daniel AguiJar, Salinas designó al 

propio hennano del ocdso, Mario, como fiscal especial encargado del caso. Como 

en la lnvesUgadón de CoIosIo, a la par que se realizaban averiguaciones se 

complicaba el asunto: surglan nuevos involucrados, diversas teorfas inveroslmlles y 

ningún resultado concreto. llas dos meses en el cargo Mario Rulz MassIeu se niega 

a continuar las averiguaciones Y renunda, declarando que el mismo PRl te 
obstaculizaba el trabajo. Reacd6n Inmediata: la bolsa de valores mexicana se dlÓ a 

la baja Y 1.5 mtl millones de dólares de capital especulativo dejan el pals. Parecla 

que exIstfa una sew!r3 esdsI6n en la cúpula del poder mexicana y Que nuevamente 

los asuntos Internos de ésta ponían en peligro la estabilidad del pals: 



"( ... )105 asesinatos poIitlcos venian del centro del sistema polltico: los 
vlnculos económtcos y las relaciones de complicidad Que unían a las tribus 
poIftJcas del PRl se estaban resquebrajando( Oo.)" ... 
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B ocaso de la familia revoluciOnaria: su dn:ulo era demasiado cerrado y estaba 

plagado de disputas. Sigue la investigadón y se descubre Que Mario Rulz Massieu 

había omitido un nombre Que recurrentemente apareda en sus pesquisas: el de 

Raúl SaIlnas, he!mano del presidente, Quien resultó haber tenido problemas 

personales con José FranCIScO Rulz Massieu y estar estrechamente ligado, 

económicamente hablando, con su hermano Mario. Podría pensarse que el 

asesinato de José Frandsco había sido una cuestión de familia, de la familia 

5a11nas: éste había estado casado con Adrfana salinas, hermana del presidente y 
entre ambos se dieron dertas desavenendas, de ahl Que, se dice, en una junta 

farnHIar de los saUnas se hubiera decidido "eliminarlo"; también se deda que en 

caso de pensarse una seria reforma demoaátlca de estado José Frandsco podía 

convertlrse en un obstáculo para su reaHzación. Ante dichas suposiciones, lo derto 

es que Mario Ruiz Massieu huye al extranjero y se le descubre una Inexplicable 

fortuna de 7 millones de dólares: es aprehendido y mandado a prisión. Así mismo, 

se acusa a Raúl salinas de poseer varias cuentas multimillonarias -más de 83 

millones de dólares- en bancos suizos, americanos, del carfbe e ingleses, resultado 

de fraudes, en los que usó varios alias, y además de estar directamente 

Involucrado en el caso Rulz Massieu: el hennano del expresidente es llevado a la 

cán:eI. ¿Era posible Que Raúl Salinas, en un sistema de tan férreo poder del 

ejeaJtM), actuara a espaldas de su hermano el presidente? ¿Era posible que 

cartas, tan cercano a su hennano desde que eran estudiantes, no supiera nada de 

sus acIivIdades? la misma famllla revolucionaria tenia dudas respecto de su jefe 

máximo: la presidenda mexicana era fuente de Inestabilidad, discontinuidad y 

violencia Y ya no actuaba como árbitro de las controYerSIas 4'. B caso de Raúl 

5a11nas, del OIal al momento de escribir estas lineas se sigue encontrando 

., bfem, p. 322. 
41 Ilidem, p. 324. 
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información, marcó un hito en la ruptura del tradiCional presidenCialismo mexiCano: 

al quebrantar, en cierta medida, la única restricción que de hecho exlstfa para el 

ejercido del ejecutivo -el delegar el poder en los miembros más directos de su 

familia o, en este caso,· pennItir un ejerdcio de dicho poder, aunque no desde la 

silla, tan arbitrario-, la popularidad de SaHnas se vino a pique, y con eHa la 

InstitUciÓn presidencial misma perdió aedlbilidad porque nuevamente quien le 

daba sustento carecIa de aceptación en los dudadanos. 

Zeddlo actúa legalmente contra Raúl Salinas, desprendiéndose de carlos en forma 

drástica y rompiendo, hasta derto punto, con cualquier posibilidad de Incldencla de 

éste en su gobierno, con lo que buscaba darse cierta independenda y autonomía. 

Tras la captura de su hennano, Salinas deCide hacer una huelga de hambre en 

Monterrey el 3 de marzo de 1995 para protestar por los hechos. El expresidente 

regresaba a la luz pública (y de que forma) ya terminado su mandato: los medios 

masivos de comunlCadón presentaron a un hombre cansado, demacrado que se 

habla alojado en una humilde casa, de la Que era dueña una de las organizadoras 

de Solidaridad en esa dudad. Nuevamente Salinas se enfrentaba a otro mito de la 

institución que él mismo habla rescatado del desoédito y su regreso a la escena 

poIitica deja a tallnstltudón resquebrajada. Frente a tal espectáculo Zedlllo manda 

al entonces secretario de la Reforma Agraria, Arturo W8nnan, para disuadir a 

SaUnas de su huelga de hambre. Al ver que ésta no podrá tener ningún resultado, 

SaUnas parte a canadá, tal vez forzado por la situación de su desprestigio, y 

posteriormente a Nueva York y Cuba, hasta llegar a Dub/ln, Irianc/a, dudad donde 

decidió residir permanentemente. AsI comienza su exilio. Para terminar 

completallieilte con la antigua popularidad de Salinas se hicieron públlOOS los 

negocios multlmll/onarlos de los que se habia hecho durante su presidencia. El 

.PeI6n~, como empezó a dedrsele, nos habla robado, nos engañó con la promesa 

del a edmlellw y nos dejó peor de cómo estábamos. Las sospechas de Que el 

expresidente habfa tenido Que ver con los negocios de su hermano se empezaba a 

ver como una certidumbre. El hombre Que se había admirado en su mandato ahora 

era despreciado. 
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otro de los escándalos que deflnitivamente temúnaron con la iluSión 

del México a las puertas del 'Primer Mundo" y con el hombre que fraguó tal plan 

fue el de los famosos errores de diciembre, que resultaron en una deviIluadón 

espectacular del peso -primero del 35%, llegando después a más del lOO%-, a 

consecuencia de haber sido subvaluado permanente durante el sallnlsmo, lo que 

acarreó que la Inflación se Incrementara en un 50% para 1995. Las pérdidas en los 

mercados bursátiles se calcularon en 70 mil millones de dólares. las causas de los 

errores de dldembre fueron múltiples: la falta de infoonación confiable del 

extranjero sobre la situación meJdcana, que llevó a creer sobre una solidez mayor 

de su eoonomla; el afán de Nueva York de mantener la Imagen de Méxlco como un 

éxlto de los mercados lucratlvos, que llevó a Salinas a negarse a devaluar el peso 

paulatinamente, además de querer ostentar el titulo de ser el primer presidente 

mexicano que no habla devaluado el peso en 25 años. En diciembre del 94 Y tras 

la necesaria devaluadón las reservas del país cayeron de 17 mil millones de 

dólares a 6 mil rnlllones. Era tal el estado de la eoonomla mexk:ana que Estados 

Unidos, presionado por el 11.e y por haber avalado las polftlcas económicas de 

Salinas, mandó un paquete de ayuda "Intemacional" por un monto de 20 mil 

millones de dólares en prestamos. El logro de Salinas, deshecho. La crisis que se 

empezaba a sentir era Integral: po/ftfca, económICa, moral, social. La dellncuenda 

comenzó a Inaelllentarse, la inseguridad. Nuevamente el gobierno Y su cabeza -el 

presidente- sufrian de una falta de legltlmadón, la creencia en su efectMdad que 

justificaba su ejerdclo del poder se desvaneda: no hablan SIdo capaces de 

mantener la bonanza que empezaron a vMr CIertas capas sodales durante el 

sallnlsmo y los Ingresos de las familias en el país, as[ como su nivel de vida, 

descendieron terriblemente. 

Al tomar posesión de la presldencla en los primeros dlas de 

diciembre de 1994. Zedillo respaldó al sexenio anterior al decir que Salinas habla 

gobernado con patriotismo e Inteligencia. Hubiera parecido que Salinas se habla 

convertido en un calles: dejando a Zedillo en el poder, un hombre al cual podría 
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oontroIar, se aprestaba a seguir dirigiendo el pals tras la presldenda. ZedHIo no 

tenia Inconveniente en Que ello pasara, tomando en cuenta el hecho de Que en la 

premura de su deslgnadón como candidato Zedilla no habfa construido un equipo 

de trabajo sólido, de aqul Que se apoyara en algunos salJniStas, los cuales, al igual 

Que el mismo Salinas, podlan darle la fuerza Que le f111tabil. Zedlllo sufrió del 

destino de SaHnas: tras la crisis de la devaluacIÓn, el presidente tuvo que 

desligarse de los manejos que habfan llevado al país a la Quiebra, lo cual resulta un 

poco Ingenuo con el conocimiento que tiene de la economla mexicana V los 

puestOS que habla ocupado en la admInIstradón salinista. De Igual forma si Zedillo 

trató de desvincularse de su antecesor fue para tener cierta independencia y evitar 

el descrédito ante los escándalos económIa>s, lo cual fue posible, en cierta 

medida, debido a las drcunstandas que se dieron los primeros seis meses de su 

presidencia. A pesar de ello, desde los errores de diciembre, Zedlllo es visto corno 

poco hábil, corno un presidente de poca fuerza: se ve en Zedlllo el prlndpal 

responsable de la devaluad6n. Ello se explica por la condición en la que dejó 

Salinas a la InstItudón presldendal: 

"Ernesto ZedIIIo recibió, pues, una criSIs económfca monumental y una 
presidencia deIerIorada, desgastada por el tiemPO, por su anacronismo, por 
sus fracasos h1st611tos y, finalmente, por el uso Intensivo Que le dio carlos 
Salinas para su beneficio peISOnal.' 42 

Durante su gestión, Salinas acumuló tlldo el poder en sí mismo, más que en la 

Institución, por lo que rep¡ esentó la paradoja de la Institución per.;onallzada en 

forma paradigmática: era él mismo, sus acciones, su cariSma lo que sustentó la 

presidenda. Al llegar ZedIIJo a ésta se encontró con Que el fracaso del modelo 

neoIIberal era su propio fracaso Y ello le dio una situación de 'debilidad desde el 

ongen" '3, El hecIJo de haber llegado a la presidencia en la situación en la Que 

llegó era un Inconvenlente para ZedUIo, ya que el poder de la presIdenda de 

.. Meyer, L Op. Ot. p. 245 • 

.., 1bIdem, p. 235. 
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Salinas se perdió con la desIegitimadón que la personalidad ele éste sufrió: dicho 

poder se fue con él. Tal situación está dando lugar a vacíos de poder; que se han 

llenado rápidamente: frente a ZedlUo se ha fortalecido el grupo ele los llamados 

gobernadores duros (que son soberanos, a pesar del mismo presidente y sus 

órdenes, de los estados ele Yucatán, Tabasco, Puebla, Guerrero y Veraauz). Pero 

esta falta ele poder en Zedlllo no sólo se ha visto compensada en el ascendente 

político ele los gobernadores duros, Sino también de otros actores, los partidos de 

oposldón, por ejemplo, como el PAN Y el PRO, los cuales han regiStrado 

importantes victorias por todo el país, al grado ele que una gran parte de la 

superficie mexicana está gobernada por la oposición. Así mismo, el narcotráfico se 

ha visto también beneficiado con este estado de cosas. 

La pérdida de poder de Zedl/o representa graneles probfemas e igualmente 

posibilidades ele democratizadón: 

"La preslc/enda todopoderosa ya se acabó, pero a pocos conviene que nos 
dirijamos rápidamente al otro extremo: al de una presidencia Impotente, 
Ill5eIVIbIe. La pérdida de poder de la presidencia no necesariamente Implica 
que /o Que ella pierda /o ganarán las Instituciones que requiere toda 
democracia moderna: los partidos, el congreso, las organizaciones no 
gubernamentales, los sindicatos, los gobiernos estatales, los municipales, 
etc.

P
'" 

México se encuentra en el riesgo de que esta erosión de la Institución presidencial 

de como resultado la anarqula poIltica y el desgarramiento de este país que 

tradicionalmente habla Sido dirigido por preSidentes casi omnipotentes, qUIenes en 

forma bastante efectiva realizaban el componente funcional de dk:ha institución: la 

unidad (aunque forzada) del paIs. Pero ello todavfa está por verse. 

1Ias este análiSis de la sucesión preSidencial de 1994 en México, la 

cual ha dado por resultado una crisis en las relaciones Que constltuían la institución 



76 

preskfendal tradicionalmente entendida y que se hablan observado por décadas, 

pasamos a lo que constituye el estudio microsocial de este trabajo: la imagen 

preskfencial. A continuación se presentan tanto la metodología como los resultados 

del estudio de caso de los traIlajadores de esqUina en tIlmo a la construcdón de 

sentido que le dan a la Instltudón presidencial, lo que constituye su creadón de la 

Imagen presidencial. 

.. 1Jidem, p. 2-46. 



CAPDUlO III ESTUDIO DE CASO: LA IMAGEN PRESIDENCIAL 

EN LOS "TRABAJADORES DE ESQUINA 

1. la metodología 
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la revisión metodológica en un trabajo de tesis consiste no 

solamente en escoger las técnicas que se utilizan para el trabajo empírico, sino 

que se anunda desde la construcdón misma del objeto de estudio; partimos de 

que los datos no se encuentran dados "libremente" para ser "recolectados", sino 

que son construidos por el investigador, es decir, son de/Imitados y definidos al 

proveerlos éste de una peculiar lectura remitida siempre a la teoría que guía su 

quehacer dentífico, al igual que su postura epistemológica y metodológica: 

"( ... )Ia investigación se organiza de hecho en tomo a objetos 
construidos que no tienen nada en común con aquellas unidades 
delimitadas por la percepdón Ingenua( ... )Un objeto de investigadón 
por más parcial y parcelario que sea, no puede ser definido y 
construido sino en función de una problemática teórica que permite 
someter a un sistemático examen todos los aspectos de la realidad 
puestos en reladón por los problemas que le son planteados." 1 

y como se ve en la dta previa, la problemática teórica tamblén Inade directamente 

en la construcdón del objeto de estudio; por lo tanto y debido al tipo de teorfa que 

permeó la investigación, metodológicamente hablando, utilizamos uno de los 

prooedlmlentos cualitativos por excelenda: la entrevista, cuya definición se discute 

posteriormente. Al referirse en el aparato teórico de la tesis a la sodologra 

comprensiva como parte de una tradición hermenéutica que busca Interpretar el 

sentido del mundo social, los métodos cualitativos se hacen necesarios para el 

estudio de caso en este trabajO, ya que se remiten precisamente a lo que la 

sociología comprensiva considera toral en el estudio de los fenómenos: las diversas 

interpretaciones de los mismos a que los actores dan lugar. Frente a dicho tipo de 
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métodos se contrapone una metodología cuantitativa, la cual, más apegada a 

comentes teóricas empiristas, busca medir las regularidades de los fenómenos, así 

como crear un lenguaje matemático Que los pueda explicar. Los análisis 

cualitativos, por otra parte, se realizan en base a infonnadón observadonal o 

aquella proveniente de los discursos, tanto orales como escritos, y son difídlmente 

cuantificables", por \o tanto son objeto de interpretación del investigador. Si 

partirnos de que "la nnaldidón de las dendas del hombre sea la de ocuparse de un 

objeto que habla" 3 es trabajo del sodólogo en este caso comprender tales 

discursos y darles una interpretación con las herramientas de su diSCiplina. 

Las formas de construcción de los datos a través de métodos 

cualitativos son flexibles y se basan en los procesos comunicativos entre el 

investigador y aquellas personas que constituyen parte fundamental de su objeto 

de estudiO, muchas veces llamados Informantes o, simplemente, entrevistados. El 

análisis cualitativo es posible solo en universos pequeños, ya que, al enfocarse en 

la profundidad de los datos, la extensión de los mismos lo dificulta; por ello, en un 

análisis cualitativo: 

"( ... ) se realiza un estudio en profundidad de los casos, elegidos por su 
semejanza en la característica o fenómeno que se desea analizar, y que 
simultáneamente presentan dlferendas relevantes Que permiten su 

~ ............ ~ .. oom ............. . 

La profundidad a la que se alude en la anterior ata Implica Que los estudios 

cualitativos revelan información de cómo una situadón es experimentada, en toda 

su complejidad, por los Individuos participantes en ella, a la vez Que, desde una 

perspectiva fenomenológica, son dichos partldpantes los Que definen tal situación 

al dotarla de sentido: ello es precisamente lo que se debe encontrar al realizar un 

• BourdIeu, P. et. al. '8 olido de SOCIólogo", pp. 53-54. 
2 v_s de Gialdlno, I. 'Métodos cualltatlvos I. los problemas teór1co epistemológiCOS·, p. 108. 
, Bourdieu, P. et. al. Op. ato p. 57 . 
• Vasllachis de Gialdlno, l. Op. ato p. 124. 
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análisis de tipo cualitativo: los sisremas de significaciones con Que los actores 

dotan de sentido a los fenómenos. 

los métodos cualitativos surgen de la necesidad de enfatizar un 

estudio de la diversidad y variabilidad de la vida social y así capturar innumerables 

perspectivas de los participantes en el mundo social s. Así pues, los métodos 

cualitativos generalmente tienen Que ver con estudios realizados en la 

cotidianeidad de los actores y no en situaciones experimentales, con estudios que 

parecieran no estructurados, pero que se articulan en una interacción 

comunicativa. Al aYOcarse a lo diverso, a lo irrepetible, el resultado de los análisis 

cualitativos en investigaciones sociológicaS podrá implicar dos tipos de 

condusiones: la interpretación de los datos Que el Investigador construyó, o la 

creación de conceptos típlms, mediante la abstracción de los casos concretos, 

como los tipos ideales de los Que se hizo breve mención en el primer capítulo. 

Cuando nos referirnos al estudio de lo múltiple, el encontrar semejanzas en los 

comportamientos o los discursos nos lleva a su Sistematizadón en el tipo ideal; 

éste precisamente busca separar elementos históricos singulares para después 

compararlos con otros casos empíricos: al separarse de lo real el tipo ideal se 

convierte en un elemento Que permite explicar los fenómenos a través de su 

comparación con ét mismo. Así pues, esta complejidad de los análisis cualitativos, 

Que deviene de la profundidad de la información construida, implica ciertas 

dificultades en su presentación: 

"Esto se debe a la riqueza de los materiales anali1ados y a las características 
del camino metodológiCo del análisis cualitativo que Implica una multiplicidad 
de registros de observaciones y entrevtstas, una serie sucesiVa de 
aproximaciones esquemáticas y tipológicas. y finalmente un discurso 
conceptual que busca Interpretar una realidad compleja a partir de algunos 
conceptos básicos, dllldlmente operadonallzables, y su lnterrrelaclón." 6 

s Ibidem 

'311'1~~ 
1118 'M 

'" '1 
SiSll 
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La imposibilidad de resumir u operacional izar los datos (como tal vez se realizaría 

en una Investigación de tipo cuantitativo) para no perder la esencia de lo 

investigado, implica resultados provisorios y no definitivos, Que corresponden 

solamente a una de las diversas lecturas y aproximadones a lo real Que puede 

proporcionar un investigador; resultados que solo se aplican a la pequeña 

dellmltadón de la realidad que sirvió de uniVerso en el estudio. 

De lo anterior se deriva que el lel19uaje es mediador entre el 

investigador y su objeto de estudio, y también hace posible la creación del 

conocimiento. El lenguaje en funcionamiento, es dedr, empleado tanto por el 

Investigador como por los Investigados, es lo que permite la Interpretadón de las 

diversas situaciones a que se enfrentan y no solo corresponderá a lo dicho, sino a 

las formas como se dijo: miradas, gestos, posturas, actitudes; así mismo, induso lo 

no dicho tiene relevancia en la investigación porque también Implica un discurso. 

Lo anterior alude a la capacidad del investigador para Interpretar los silendos e 

Impedimentos de la interacción comunicativa en una entrevista como Información 

que también constituye el sentido de esa parte de lo real a la que hace referenda 

la conversación. AsI mismo, dicho lenguaje, articulado en el discurso propio de los 

entrevistados, tiene su propio orden, el cual muchas veces no se ajustará a lo que 

el investigador ha previsto. De aquí que éste haya de encontrar esa lógica intema 

en las respuestas de los entrevistados que implica, por ejemplo, descubrir las 

situaciones de sobreentendlmiento, que podrían ocasionar omisiones o malos 

entendidos en ambas partes, al Igual que desdfrar el uso de las palabras y la 

definición de los términos empleados por los entrevistados es también Importante 

para la interpretación que de la Información obtenida haga el investigador. 

Por ello la interpretación de lo Que los informantes dicen viene de la interacción del 

Investigador con éstos y está mediada por los mundos de la vida de ambos, así 

como por los horizontes que dichos mundos tengan; de aquí que la Interpretación 

del sentido que se le da a una situación especffIca no resulte de un proceso fuera 

• ibidem, p. 155. 
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de los partidpantes en la Investigación, sino de un proceso cooperativo que 

necesita de ambas partes para produdrse. Ante sitUaciones como esta es que 

Schutz idea el término epojé de la actitud científica, que se discutió en el capítulo 

1, con la cual ponemos entre paréntesis ideas y juidos ya construidos sobre lo real, 

para dejar que la percepdón e interpretación de éste sea lo que provea de sentido 

los resultados de la investigacIÓn; en otras palabras, el investigador va a descubrir 

relaciones de significaciones más que a confirmar o refutar aquellas que haya 

podido construir de antemano. De aquí que no se haya partido de una hipótesis 

para esta investigación. 

Para el presente trabajo, cuya finalidad fue diluddar el contenido de 

la Imagen presldendal en los trabajadores de esquina, a la par que descubrir 

quienes conforman tal grupo, se realizaron entrevistas a profundidad a un universo 

de informantes; las entrevistas resultaron la manera más efectiva de Interactuar 

con los trabajadores de esquina, asi como una forma de encontrar información 

para después construir las interpretaciones de lo ya interpretado por éstos. Es 

necesario aquí proveer de una definidón de entrevista, la cual acotará esta noción 

tan ampflll de interaoción a través del lenguaje que se ha manejado y de la cual 

surge la Información que el investigador analiza: por entrevista se entiende "un 

patrón especializado de Interacd6n verbal, InICiado con un propósito específico y 

centrado en un área especifica de contenido" 7. Como la finalidad de la entrevista 

es precisamente descubrir las significadones que son relevantes para el 

entrevistado y la forma como éste da sentido a la situacIÓn en cuestión, se realizó 

más que una lista de preguntas una guía con tópicos que dirigen la conversación, 

cuyo abordaje estuvo sujeto de cambios. las preguntas precisaS que se articularon 

ya en la conversación eran abiertas para el entrevistado y se realizaron preguntas 

adicionales oon la finalidad de clarificar el sentido de las primeras; así mismo las 

preguntas se encadenaron sobre un tópico para buscar respuestas más completas. 

Los tópicOS que se manejaron devienen de tres elementos fundantes de la imagen 
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presidendal, de los Que se habla con precisión más adelante. La guía de la 

entreviSta fue realizada articulando preguntas abiertas, como ya se mencionó, que 

parten de los tópims, con el objetivo de no limitar las respuestas ni orientar su 

contenido de forma alguna; se trató, también, de conducir los temas de la 

conversación dependiendo de tales respuestas, es decir, al conversar se siguió una 

línea de preguntas flexibles que se moldeaban dependiendo de la dinámica de la 

entrevista y dependiendo de ésta también surgían nuevos temas de discusión, 

siempre dentro de un área definida de interés. El utilizar la conversación abierta en 

las entreviStas nos remite a la necesidad del investigador de descubrir respuestas u 

otros tópicos Que tal vez él mismo no ha antidpado como importantes o induso 

existentes: este ir y venir entre el investigador y el informante pennlte a éste 

último expresarse sobre dertas cuestiones para él centrales y no solamente sobre 

lo que el investigador supone importante. De aquí Que lo Que pretenda la 

entrevista es descubrir lo que está latente en la concienda del entrevistado B. 

Las preguntas de la entrevista corresponden primeramente, y como 

una manera de encontrar derta cOnfianza en los entrevistados, a su Identidad 

como grupo y sus quehaceres, a encontrar como se perdben y definen a sí 

mismos: indicadores como edad, escolaridad, procedenda, tipo de trabajo, etc. se 

anteponen a los elementos que definen la imagen pres!dendal para ubicar a los 

entrevistados. l'OSterIormente al referirse a las preguntas sobre la imagen 

presidendal se explicitó que sus respuestas correspondían a opiniones de los 

entrevistados, con la finalidad de dar a éstos un sentido de libertad para hablar 

como Quisieran hacerlo. Dichas preguntas se referian a elementos de la imagen 

presidendal sobre los cuales se trataba de ahondar para as! definirla, lo Que 

correspondía a la información dave de la investigadón. 9 

7 I<ahn, R. et. al. "The dynsmics of k,te"ieY.1ng", p. 17. 
• MertIlI1, R.K. et .al. "The focused In_", p. 35. 
, De la Garza, E. (coordinador) 'HacIa una me\odOIogía de la reoonstrucdón", p. 100. 
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Así pues, primero se realizaron 10 entrevistas piloto, las cuales 

sirvieron para rehacer las preguntas en fundón dos criterIOs: su efectividad o 

ineficacia, comunicativamente hablando (Que tanto sentido produáan en los 

entrevistados) y la plausibilidad en la forma de aplicarlas (cual era la manera de 

plantear las preguntas más correcta y daramente). De aquí Que hubiera Que hacer 

cambios a la redacción de algunas preguntas al aplicarlas para hacerlas más 

accesibles a los entrevistados de tal forma Que pudieran ser comprensibles; hubo 

también Que explicitar dertos conceptos y cambiar palabras que por sí mismas 

tenían ya un contenido Que orientaba las respuestas, así como pensar en ciertas 

formas de ejemplificar respuestas, con el objetivo de dar una Idea a los 

Informantes sobre el tipo de dato que se buscaba construir y hacerlas inteligibles, 

pero no dirigirlas. Las entrevistas piloto también fueron una forma de explorar el 

grupo en cuestión, de sondear el conocimiento de su mundo de la vida y de ver 

como se comportaban sus miembros: el empezar a ubicarlos en términos de su 

identidad, para descubrir cuales eran las dinámicas Que se daban entre ellos 

mismos, fue fundamental para encontrar formas de interacdón entre el 

Investigador y el grupo mendonado. 

Posteriormente se realizaron 50 entrevistas a trabajadores de esquina de la 

Delegadón Benito Juárez del sur de la Oudad de México, de enero a ablil de 1998. 

Los lugares en que se daban las conversaciones eran los cruceros de avenidas 

como Insurgentes, Patriotismo, RevoIUCIÓfI, Río MixCOac y Río Churubusco. Todas 

las entrevistas fueron grabadas para no perder su riqueza, para descubrir como se 

articula el lenguaje de los trabajadores de esquina y de que forma evldenda los 

contenidos de la imagen presldendal a través de las respuestas. Así pues los 

resultados de la entrevista se agrupan en dos vertientes: Quienes son los 

trabajadores de esquina y como definen los elementos de la institudón 

presldendal, k> cual conforma la imagen presidencial que han construído. 



B4 

lI. los resultados 

A. Los trabajadores de esquina 

Al realiZar el estudiO de caso se encontró que existen tres grandes 

divisiones en /o que podríamos llamar el trabajador de esquina. Genéricamente un 

trabajador de esquina, como se vió en la introducción, es un individuo que realiZa 

una labor lucrativa, que constituye su prindpal fuente de Ingresos, en el espado 

que la calle le proporciOna. Dependiendo de la clase de trabajo que se realiZa 

tenemos: voceadores, vendedores y limpiaparabrisas, los cuales también pueden 

considerarse trabajadores lúdicos (magos, mimos, payasos o tragafuegos). A pesar 

de que la división de /as dases de los trabajadores de esquina se hizo en torno al 

Indicador del trabajo realizado se encontró despues que tales clases tenran otros 

elementos comunes a parte del tipo de trabajo que realiZan, es decir, existe derta 

Identidad al interior de las distintas clases. De igual funma es Importante señalar 

que esta clasificación de los trabajadores de esquina limita en cierto punto la 

riqueza específica de los casos concretos y ha de ser vista como un ejercido de 

abstracción en el cual, si bien se contemplan las características generales Que 

poseen los Individuos de cada clase, hay ciertos elementos que se pueden escapar 

al no ser los compartidos por todos los miembros de dicha clase. 

Así pues, los voceadores son los trabajadores de esquina que se 

dedican a la venta de periódicos o revistas (Refonma, Proceso, El Universal, La 

Jornada y periódiCos vespertinos o deportivos), yen menos medida de billetes de 

lotería. Generalmente ya tienen varios años realiZando ese trabajo y pueden ser 

hombres o mujeres Indistintamente. TIenen famUIa que depende de ellos y muchas 

veces hijoS o sobrinos universitarios a quienes les han procurado una educadón 

más consistente que la suya propia; su edad fluctúa entre los 40 y los 60 años 

(con la excepción de los pocos voceadores jóvenes que existen, quienes 

generalmente venden Refonma). Su procedencia es el DistrIto Federal y su 

escolaridad es alta a comparadón de la de otros trabajadores de esquina: primaria 

y secundaria completas y en algunos casos hasta los primeros años de la 
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preparatoria. Trabajan por comisión recibiendo entre 1 y 3 pesos por periódiCO, 

billete o revista vendidos. Esta clase de trabajadores de esquina se caracteriza por 

ser la más informada a comparación de otras debido al trabajo que realiza: leen 

los periódicos y revistas, lo cual les da más elementos de juicio y conodmiento de 

causa al momento de dar sus opiniones, la cuales se muestran gustosos en 

exponer. Ello también se refleja en el hecho de que asumen tener credencial para 

votar y hacerlo sin falta en cada elección, así como tener convicciones poIittcas. En 

cuanto a su identidad, los voceadores, al menos en la calle, no se ven a si mismos 

como un grupo cohesionado al intenor frente a otros colectivos, ya que el ejercicio 

de su trabajo tiende a restarles experiendas comunes, individualizándolos en tomo 

al tipo de publicación que venden y a las esquinas en que se encuentran, las 

cuales no son Intercambiables y de las cuales no se "apropian" como espado vital, 

lo que sucede con otras clases de trabajadores de esquina. Empero, los 

voceadores viven su situación en la calle de forma similar, aunque no 

experimentada colectivamente: amparados en derta medida por las distintas 

institudones para las cuales trabajan, no resienten tan agudamente la precariedad 

y contingencia que otros trabajadores de esquina experimentan en su relación con 

la calle, teniendo más seguridad en su estanda en ella, más certidumbre en cuanto 

a los benefldos del trabajo que realizan. 

los vendedores, quienes constituyen la mayoría numérica con 

respecto a otros grupos, corresponden a la segunda dase de trabajadores de 

esquina; se dedican a la venta de temporada, como ellos la llaman, sin tener 

ningún otro trabajo más que ese, que consiste en ofrecer diVersos productos a los 

automovilistas y transeúntes dependiendo la época del año en que se esté: ante el 

calor venden refrescos, ventiladores Y cortinas para automóvil; en época de lluvias, 

paraguas e Impermeables; durante las fiestas patrias, banderas; en la temporada 

decembrina, motivos navideños, juguetes, noche buenas y dlas como el 14 de 

febrero y ellO de mayo flores, comúnmente rosas. A pesar de este calendario, los 

vendedores se caracterizan por su inestabilidad en todo sentido: pueden vender 
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otros artículos itinerantemente cuando pasan esas temporadas o vender las 

mercanóas de temporada más sus productos de siempre: dulces, refacciones para 

autos, etc. De Igual forma es inestable la esquina donde laboran, así como las 

horas Que pasan a diario en la calle (desde un mínimo de 6 hasta 10), cambiando 

indistintamente de un lugar a otro en la misma área, buscando la mayor 

concurrencia de automóviles; así mismo, los vendedores no poseen un horario fijo 

de labores: comienzan su trabajo a cualqUier hora y terminan al concluir la gran 

afluencia de vehículos. Todo depende, como dicen ellos, de que tan bueno esté el 

dla. SU salario diario también fluctúa: desde 50 pesos un dfa malo, hasta 400 

pesos, de lo cual tienen Que descontar lo invertido en mercancía, Que 

generalmente representa una cantidad relativamente pequeña, ya Que muchas 

veces son ellos mismos Quienes producen su mercancía (en caso de los dulces, por 

ejemplo). Los vendedores tienen una organiZacIÓn familiar: son hombres casados 

con un promedio de 35 años de edad Quienes laboran generalmente junto a sus 

hijos, hermanos, tros y en menor medida madres, esposas e hijas. Cada familia se 

apropia de una esquina o varias, viviéndolas como suyas -comiendo en ellas, por 

ejemplo-, y comparte las ganancias de la venta entre sus miembros, así como el 

trabajo mismo, turnándose unos en la venta para dar tiempo de descansar a 

QUienes ya han ganado algo de dinero. Por regla provienen de estados pobres del 

pafs o cercanos al D.F: Mlchoacán, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, 

Estado de MéxIco, viven en zonas periféricas de la dudad como TIahuac e 

Iztapalapa y diariamente se transportan hada las esquinas donde trabajan. El 

hecho de que tengan una organización familiar implica un sentido muy daro de la 

identidad de este grupo, ya Que ésta viene dada, no solo por su experiencia en la 

calle, ese espado-tiempo compartido, sino por los lazos afectivos y familiares Que 

también los unen, los cuales les dan cierta seguridad para laborar en la calle: la 

solidaridad familiar se aplica para resolver desavenienclas entre ellos rnlsmos, o 

problemas con las autoridades, transeúntes o automovilistas. La escolaridad de los 

vendedores es extremadamente precaria y se reduce a la educación primaria 

completa o incompleta, existiendo también una minoría Que ha cursado los 
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primeros años de la secundaria; ya que poseen un nivel escolar tan bajo no 

constituyen un grupo Infonnado en cuanto a lo que sucede en el país, lo que se 

manifiesta en el hecho de contestar no se frecuentemente. Aunque reconocen 

estar empadronados y ejerCer puntualmente su derecho al voto, no les es 

relevante hacerlo, ya que, al igual que otras dases de trabajadores de esquina, 

consideran las elecciones como un proceso a seguir, una tradición que se realiza 

periodicamente, cuyo resultado no está detennlnado en nlngun sentido por su 

partidpaci6n. Así mismo, se muestran indiferentes ante las preguntas, mostrando 

dertD desinterés en las mismas, más no una actitud de total rechazo. 

La tercera y última dase de los trabajadores de esquina es la que 

está compuesta por los limplaparabrisas y los trabajadores lúdicos -ambos 

prestadores de serviclos-, que en algunos casos son equiparables a lo Que podría 

ser denominado "niño de la calle", a pesar de Que los limplaparabrisas tienen sus 

caracterlsticas propias. A comparación de los niños de la calle, los limpiaparabrisas 

aunque también consumen enervantes -activO o cemento- lo hacen en menor 

grado ya que se ven en la necesidad de estar, hasta Cierto punto, sobriOS para 

trabajar, siendo dicho trabajO su fuente primordial de Ingresos. Si bien algunos 

limplaparabrisas o trabajadores lúdicos fueron niños de la calle cuando su edad era 

menor, no todos los niños de la calle son o se weJve trabajadores de esquina: la 

labor que realizan éstos últimos y su actitud ante ella los diferencia de Jos 

Indigentes o mendigos, categOIia en que podrían ser incluidos Ciertos niños de la 

calle. Algunos HmpIapara~ viven en las coladeras cercanas a las calles donde 

laboran, mientras Que la mayoría proviene de zonas periférIcaS de la dudad. 

Además de limpiar parabrisas algunas veces también buscan dmer:o haciendo 

trucos de magia o tragando fuego, ganando entre 40 Y 80 pesos dlarfos, variando 

estas dfras dependiendo de la afluencia de automovilistas. Son generalmente 

jóvenes de sexo masculino, existiendo mujeres también, pero en forma 

excepcional, solteros, de entre 15 y 25 años. La mayoria reconoce haber 

abandonado tempranamente la escuela, asi como a su familia -caracteristlca que 
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los acerca a los niños de la calle- y se muestran un tanto agresivos a quienes son 

ajenos a su territorio, del que se apropian hasta el grado de convertirlo en su casa 
literalmente. la precariedad de sus condiciones compartidas tanto de vida como de 

trabajo los hace ser un colectivo cerrado que al interior posee una fuerte unión e 

identidad consolidadas. Fue en este grupo en el cual se dieron más rechazos ante 

el intento de establecer el contacto mediante la entrevista, ya que consideran futil 

e inútil dar su oponlón en cuanto a /o que denominan como la poIftlca, por lo que 

obviamente no se encuentran empadronados ni ejercen su derecho al voto. 

Es evtdente como la precariedad Y la Inestabilidad es lo que rige a los 

trabajadores de esquina -principalmente a las dos últimas dases de que se habló-, 

ya que en todos sentidos pareciera que su mundo de la vida gira en torno de la 

contingencia: la Incertidumbre de /o que pasará al siguiente día, a la par que los 

horizontes de tal mundo se reducen a la sobrevlvenda diaria, sin que parezcan 

contemplarse así mismos a futuro. la inseguridad que les ha producido un terreno 

agreste como es la calle Y que han tenido que domar también les da ciertos 

elementos de identidad al Interior de las dases: su relación con el espado-tIempo 

que comparten y que han construido como su lugar de trabajo, donde pasan la 

mayor parte del dfa, les da cohesión, así como su lucha frente a la inestabilidad 

propia que Implica la calle. Esta Inestabilidad se ve reflejada en sus respuestas 

ante los elemelltos de la Imagen presidencial, que se presentarán a contInuadón. 

B. la Imagen presidencial 

A pesar de que existen tres dases de trabajadores de esquina fue 

Interesante descubrir que sus respuestas se aglutinaron en torno a los mismo 

tópicos y que con mínimas excepciones pueden ser consideradas como 

perteneóentes al mismo discurso. la gula de la entrevista se realizó sobre el eje 

de tres elementos, a mi parecer, fundantes del contenido de la imagen 

presidencial: su slgniflcatlvidad, sus caracteristlcas primordiales, compartidas 

intersubjetlvamente por los trabajadores de esquina y su legitimidad. Dichos 
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elementos, sustentados por la teoría utiliZada en este trabajo, se presentan a 

través de seis tópicos que conducen la entrevista y que se fonnulan como 

preguntas a los entrev1stados, los cuales, a su vez, definen imagen presldendal al 

confonnar sus respuestas, ya que todas las preguntas tienen que ver con el 

contenido de ésta. Los elementos que constituyen la imagen presldendal, junto 

con los tópicos que se derivan de éstos, son: 
a. La slgnlficatlvtdad que para los trabajadores de esquina tiene la institudón 

presidendal, es dedr, la relevancia que el ejecutivo posee en su ejerdclo del 

poder, la cual se manifestó al preguntar la Importanda del trabajo del 

presidente y se infirió mediante el tono Y la actitud de los entrevistados, 

b. SUs características, que se exploraron a través de cuestionar a los entrevistados 

~bre los requisitos necesarios para ser presidente, la fonna en que éste ejerce 

su poder -mediante su trabajo cotidiano-, los límites de dicho poder, la manera 

en la que se transllene y las cualidades comunes de los Investidos como 

ejecutivo en su ejerddo; y, por último 

c. La legitimidad de la que goza, es decir, la aceptación o la falta de ésta que 

tiene el presidente como flgura y como actnr, que se manlflesta en las 

justificaciones o acusaciones que se le Imputan, lo cual se infirió a través de las 

respuestas de los entrevistados, por la forma como se desarrolló la 

conversación y por las I efe eneJas que se hadan en tomo a la Institudón 

presidencial. 

De tal forma, los resultados de las entrevistas se presentan como una lectura 

propia del Investigador sobre la Infonnadón obtenida, lectura que se reallza sobre 

la base de los conoeptOS teóricos discutidos en el primer capitulo. 

Así las cosas, la primera pregunta, que tiene que ver con la 

peroepci6n de los requisitOS neoesariOS para acoeder a la presidenda, en térmInos 

fundOnales o simbólicos, tuvo una respuesta mayoritariamente simbólIca, 

refiriéndose los entrevistados a valores que asignaban un contenIdo positjvo o 

negativo a la adquisición y ejerddo del poder de la Institudón presldendal, más 



90 

que a lo legalmente requerido para ser investldo presidente. Los entrevistados 

nunca se refirieron a los requisitos constitudonales para ser presidente -<Xln 

excepción de dertos voceadores-, a reserva del requisito de ser mexicano por 

nacimiento; se remitían generalmente a sus expectativas en torno al presidente y 

su actuar. Los entrevistados se indinaban a contestar que lo más necesario era 

contar con muchos estudios y ser UI1i1 persona con preparaci6n. El presidente es 

quien está más preparado, ha acumulado más grados Y que tiene la capaddad 

para superarse. Ello necesariamente remite al hecho de que se le ve como una 

persona superior, una persona fuera del rango de acoesibllidad de los trabajadores 

de esquina y que se encuentra en el horizonte lejano de su mundo de la vida, en el 

sentido de ser más capazo inte1igente, y por ello erigirse como presidente. A partir 

ya de las primeras respuestas se puede ver como los trabajadores de esquina, en 

su condidón de asodados, se perdben corno distintos a los otros, es dedr, a los 

poIlticos, los presidentes o gobernantes (dicha identidad se diSCUtirá más 

ampliamente en las conduslones de este trabajo): ellos tienen mejor preparadón y 

nosotros no, ellos son los ricos y, como en la famoslsima peffcula de Pedro Infante, 

f7OS()/TOS, los pobres. Así pues, también fue frecuente la alusión a una ''vocación 

de servido- necesaria para poder ejercer el poder, ya que dicho servicio a la 

nación, la lealtad a ésta V sus habitantes es lo que, para los trabajadores de 

esquina, deberla Implicar ser presidente: 

Yo creo que se necesIti1 ~ de servicio más que nada pero .•• (ptlrece} 

que lDdos tienen ~ pues ClJI1IO de haa!r tTansa, o St!iI el presidente 

no lIegiI con ~ de servicio sino con at.in de poder, no l/eg8 con 

fJi1II8S de servir 81 pueblo sino de servirse del pueblo. 

(Para ser presidente se necesIti1) tener un montón de ¡J8(!rlnas, 

prefluntele nomás a Zedil/o, ser trinquetero, 

porque todos hiln sido 8SÍ. 
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Como este testimonio lo evidencia, las referendas a la corrupción son constantes a 

lo largo de las entrevistas y se manejan como algo Que definitivamente no deberla 

ser; ello implica Que se le da un valor negativo a lo Que los trabajadores de 

esquina perciben como una cualidad de los presidentes Que no deberían de tener, 

pero Que les es común: la deshonestidad, como si todo lo existente en el mundo 

social, desde las coordenadas biográficas de los trabajadores de esquina, no 

debiera ser de la forma que es sino de otra. 

Con respecto a la segunda pregunta, en donde se cuestiona sobre el 

Quehacer del presidente, las respuestas se dieron en cuatro grandes direcciones 

complementarias: los trabajadores de esquina primero contestaron Que no sabían 

que hacía, que no tenían idea de su actuar; algunos más se refirieron a que no 

hacía nada relevante, a Que no hacía lo Que debería y, por último, a Que 

simplemente se dedicaba a su propio interés: 

¿Qué hace? (risas) Pos hacer, 

hileN, así(. . .) pos para m' pos nada. La neta 

para mí, nada. 

A que fI() se dedica, mejor seria b pregunta del pr!Sldentl!, O.!IM, que es 

/o que fI() hace. Se dedica a muchas CrJ5i1S pero menos a trabajar para el 

bienestar de nosotros, O.!IM, para nosotros no se dedica a trabajar. 

El expIidtar que no se sabe absolutamente nada de las labores del presidente 

puede ser interpretado como un síntoma de que tan distantes se sienten los 

trabajadores de esquina no solo de lo que hace el presidente, sino también de los 

resultados de su acción: en términos de Schutz, es un síntoma de Que tan ajeno 

les es el presidente. Ya que éste no hace lo que deberla de hacer, a los 

trabajadores de esquina, como colectivo, no les llega el beneficio de un correcto 

ejercido del poder que para ellos sería trabajar a favor del pueblo. Referendas a 
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que simplemente se sentaba en su despacho a finnar documentos, se dedicaba a 

Viajar y pasearse para concertar alianzas comerciales, que solamente robaba, 

mandaba a sus empleados, o gobernaba --tan vago como suena- dan idea de la 

total ajenldad que para el contexto del mundo de la vida de los trabajadores de 

esquina implica la labor del preskIente de hecho, el misterio completo de lo que 

realiza; así mismo, esta respuesta evidencia el sentimiento de omnipotencia que 

Implica un cargo de obligaciones virtuales, que están lejos de ser daras y 

conaetas. Los trabajadores de esquina dejan ver que un trabajo como el de 

presk/ente, del que piensan depende e! destino de la fIiICión, e! bienestar de los 

mexicanos, es de tal magnitud que no puede ser realizado correcta y eficazmente 

por un hombre, a menos que éste sea excepcional; el tener a cuestas la nadón y 

el desarrollo de sus habitantes es casi Irrealizable por una persona cualquiera. Ante 

lo cual, dicen los trabajadores de esquina, el presidente se dedica: 

A fIiIcerse filrugo (ris8s), no, no es c/ettrJ •.• a i1IT1OIi1r al prójimo, a5US 

Intereses propIOs, nada más. A fiJparfe e! ojo all11i1Cho, como dedmos 

los mexicanos. 

Hará muchas ~ pero en benefido de! pueblo, nada. 

Nosotros pe!I58I1105 que (el trabajo del pn!S/dente) es para solucionar /os 

problemas del país, o _, que en todos los aspectos no, pero pus es como 

algo difícil, por /o mismo que entre ellos mismos se /o complican, ¿verda1, se 

la pasan, este, o sea, agrediéndose. Por eso mismo el país no aVi1f1ZiJ. 

se dedIG1 a encubrlr almenes, a dar dedaracJones (de s/tuadones) 

inexistentes en otros paises, en fugar de informamos en México /o 

que está pasando fNlmente(. .. )andiJ vfajando en lugar de ponerse 

a trabajar aquf en México. 



93 

Se dedica a echamos tierra. 

Una labor de tal envergadura resulta Irrealizable porque su encargado no tiene las 

condidones adecuadas para actuar y porque carece de las habilidades e induso la 

voluntad de hacerlo. Le queda grande eI.si1a1, Y siempre le ha quedado grande, 

porque ese saco, según los trabajadores de esquina, no puede ser llenado, más 

que por un ser extraordinario que, ante sus a ojos, no existe. Aqu( nuevamente 

vemos como los trabajadores de esquina se refieren a lo que debeña ser la labor 

del presidente, ya que consideran que, hasta el momento no lo ha cumplido como 
debiera, lo cual también se evidencia en las respuestas a la siguiente pregunta. 

Sobre la importanda o relevanda del trabajo del presidente, los 

informantes respondieron, mayoritariamente, que la labor del ejecutivo es muy 

Importante: 

Es más /mport1Inre de /o que se imagIna él mismo, pero lamentablemente 

están empeñados en no cumplir con su trabajo. 

Nuevamente surge la referenda de que cualquier cosa que haga el presidente 

repercute en la vida del pa(s entero, de que su labor es vital para todos, sin 

explicitar directamente porque, de aquí la gran relevanda de su actuar, actuar que 

el mismo presidente no comprende en toda su importanda; debido a lo anterior 

su desempeílo fue calificado por los trabajadores de esquina en términos de 

desaprobación, ya que no hace lo que debiera, siendo lo que debiera mejorar las 

condidones de vida de los mexicanos. Pero, a pesar de que éste no ha cumplido 

con las expectativas del grupo en cuestión, los trabajadores de esquina 

frecuentemente menciOnan que, mal que bien, es quien ordena el país: Imagínese 

como esti1rfamos Sin preSIdente. La Imagen presidendal entonces sigue siendo 

una figura de orden, en torno de la cual gira el país, un mal menor que mantiene 

el rumbo de la nadón, aunque no muy eficazmente, cuya labor por supuesto que 



94 

es importante, si fuera realizada con el fin que los trabajadores de esquina 

consideran legítimo: 

(El tnlbajo del presidente) sería importante si v/enJ lo de su 

pueblo, resolver /o de Chiapas y dar soIuciCnes alas 

problemas del país. 

Cuando se cuestionó sobre la fanna de transidón del poder, los 

trabajadores de esquina tampoco dudaron en mendonar que era mediante 

elecciones. Pero tras la fachada fonnal de dichos procesos, la percepdón del valor 

del voto Y de su efectivkIad está altamente devaluada, aun dentro de las clases de 

trabajadores de esquina que ejercen su derecho al voto: los que reconocen hacer 

efectivo este derecho para la elecd6n de sus autoridades -los vendedores, por 

ejemplo- lo hacen como una obIigad6n a la que están expresamente atenidos, sin 

creer realmente en su eIicacia, ni en que el ejercer su voto sirva para algo. Así 

mismo, hay una gran confusión entre los distintos tipos de elecciones que se 

realizan, las federales y las locales, ante las cuales los trabajadores de esquina no 

hacen diferencia alguna. La dlstlndón que marcan daramente es la de que los 

procesos electorales a leCeS Iimcionan y a veres no, porque las que tienen menos 

\lOtOs son las que ganan, en el sentido de que consideran que los candidatos y sus 

equipos acuerdan al interiOr de los partidos quien será el ganador antes de que las 

elecciones se realicen. 810 nos remite directanlente a esta Idea constante de que 

todo lo poIitIcxl o lo que tenga que ver con el poder es corrup\!) y engañoso: 

( .. )pura man/pulacfÓn( .. )asI es tmIO nomás, por decir, si yo soy del PRI 

Y pos usted es mi famH/a, pos usted es muy mi ClNlte, muy mi amiga, pos 

ahí le vamos dejando una herencia al amigo, es puro compadrazgo eso. 

El reconocer los procesos electorales e Incluso partldpar en ellos, a ojos de los 

trabajadores de esquina, no los legitima, ya que siempre se tiene la aeenda de 



95 

fondo en el fraude, en la arbitrariedad con que se llevan a cabo y la incertidumbre 

de como se han manejado la situación pre y postelectoral. 

Contrariamente a esta postura que más bien deslegitlma los procesos electorales 

en sus resultados y procedimientos Y que deja ver a la sucesión y al ejercido del 

poder como un asunto autoritario, exdusivo de las élites cuyo resultado éstas 
deciden, los trabajadores de esquina están convencidos de que el poder del 

presidente tiene limites varios: la Cámara de Diputados aparece como respuesta 

constante, así como Estados Unidos, el pueblo mismo y ese mundo inalcanzable y 

desconoddo de quienes están tras el poder, los po/ft!cos: 

El p~te no se manda solo hijo, pide permiso también. ¿Qué crees que 

el liare trJdo? A él también /o mueven. 

l.i1 ptf!Sidenc/i1 es UIIiI empre5i1 en la CUiJlIos que estJn hasta mero ambo 

siempre deciden y no siempre es el presidente. 

Esta idea del poder detrás del poder permea las respuestas. El presidente 

entonces, tiene también que atenerse a lo que le digan o le permitan sus 

"padrinos", el grupo al que pertenece e incluso el pueblo. Por ello, para los 

entrevistados los limites del poder del presidente se dan no tanto en el prohibir 

expresamente, sino en lo que se le permite hacer. 8 presidente pide permiso para 

realizar algo y le es concedido en la mayoría de las veces, o sino la petld6n es 

reformulada para obtener aprobaclón. En esta respuesta empieza a mostrarse 
como los informantes tienen una Incipiente Idea de que son también los efectores 

quienes podrían incidir en estos permisos o este monitoreo de la actividad 

presldendal: nosotros deberfamos aprender la constitudtJn para saber la forma 

como Incidir dIreda y efectivamente frente al quehacer presidencial. 

Ante la última pregunta Que planteaba cuales eran las caracteríSticas 

del presidente, hubo que presentar a los trabajadores de esquina dos áreas de 
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respuesta que se contraponen, para que éstos describieran qué es lo que contiene 

cada una: se manejó que las caracteríslicas comunes a los presidentes se 

agrupaban en sus cualidades y defectos. Las respuestas se concentraron 

abnumadoramente del lado de los defectDs: que, ¿¡, poco tienen Cl/iIlidades?, 

ningún presidente tiene ClJ8IIdades. Al pedir a los informantes que mencionaran 

algunas de las cualidades que los presidentes poseían en conjunto se manejÓ que 

no tenlan, en el sentido de no haber hecho nada bueno o digno de mención. En 

cuanto a los defectos: 

DeIi!dos tienen trxIos: I78n:otraficantes, aJfT!Iplo$, ladrones, mentirosos, 

la cob8rrJía que es 5lJ prfnc/pi1l {deff!cto} 5lJ prepotencíi1. Son prepotentes, 

abusan desde el poder. 

Pos si todos son Iguales. 

Yo 8 nIngún presidente le creo 

hi1stiI que no le>' que deveras hagan algo 

por el Pilís Y por el pueblo. 

En esta parte de la entrevista fue cuando más referencias surglan a la corrupdÓn y 

a la falta de rectitud Y honestidad en el desempeño de los presidentes. Para los 

trabajadores de esquina son las actitUdes que manifiestan los presidentes /o que 

va en detrimento de su Imagen, más no devalúa el cargo que ImplICa la Institución 

pres/dendal: a pesar de que los hombres particulares que ejercen el poder siempre 

prometen y no cumplen, suben /as precios, no tienen huevos y 5011 IJIIi1S ratas, el 

cargo en sí miSmo no es execrable, sino que ninguno de los investidos ha estado a 

la altura del puesto Y todos /o han desempeñado defidentemente. Es aqul donde 

se siente más el descontento y donde se vierte el resentimiento ITente al ejerdclo 

del poder, pero sin llegar a convertirse en un motor para la acción o para la 

revuelta; pareciera corno si las cosas siempre hubleran sido asl y tuvieran que 
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seguir igual, actitud Que corresponde a un primer nivel de legitimación según 

Berger y Luckmann, o Incluso a un segundo nivel al encontrar argumentos más 

elaborados: las explicaCiones y Justifkaciones simples más Que habilitar y dotar de 

valor, simplemente no Inhabilitan a quienes ejercen el poder, solo los descalifican. 

Tales explicaciones y justificaciones se explican a través de lo que siempre se ha 

hecho Y no tiene porque cambiarse: tradldonalmente los presidentes están llenos 

de fallas pero son ellos /os que directa o IndIrectamente han ejercido el poder sin 

posibilidad de que exJsta otro tipo de tomar decisiones. La IneficacJa radIca en los 

hombres concretos que han sido Investidos corno presidentes no en el cargo como 

tal, ya que éste nunca ha sido actualizado correctamente. 

8 Insistir en que quienes construyen la política son corruptos se 

vincula directamente con los problemas de legitimación del ejercido del poder en 

nuestro país, corno ya se apunta en el párrafo anterior. Pareciera que ante el 

descontento manifiesto en cuanto al ejercidO autoritario y obscuro del poder la 

forma en que se afronta esta situación es descalificando a los políticos, induldo el 

presidente, pero perdbiéndolos corno un mal necesario: éste es una figura lejana, 

a la que no se cuestiona por tradición pero a la que se le tiene un total desprecio a 

pesar de que, fT/iIl que bien, mantiene cierta estabilidad. En cuanto a su 

legltirnadón, podemos decir que también se construye lo que llamo una legitimidad 

pasiva o pardal: utilizando los elementos que Berger y I.Ud<mann atribuyen a los 

procesos de legltirnadón, cognosdtivamente hablando, tal legitimidad se presenta 

corno una Justificación o explicación Imp/ldta de lo real, que stempre ha sido así y 

simplemente se tolera, ya que cotidianamente se le enfrenta con Indlferenda y 

desencanto; norrnatlvamente hablando la legitimidad pasiva define conductas que 

implican no partldpar o Involuaarse poIlticamente -nI siquiera en cuanto a tener 

Interés por conocer lo que sucede en el país (a excepción de /os voceadores)- ni 

aceptar abiertamente el ejerdclo del poder, pero dejar que se desarrolle sin 

cuesb'onamientos de fondo y sin actuar para revertir esta sltuadón que es vivida 

esendalmente como injusta y desfavorable. En términos de Castoriadls, el 
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componente imaginario de la institudÓll presidendal, para los trabajadores de 

esquina, se enruentra ten1b1emente devaluado: las significaciones que crean en 

torno a ésta son de desprobación, resentimiento y malestar, tendlentes a 

deslegltlmarla sólo en este contexto. Mientras que en términos imaginarios se da 

esta situación, para los trabajadores de esquina la institudón presidencial es 

todavIa funcional, ya Que, hasta derto punto Y cada vez en menor grado, satisflIce 

su necesidad de liderazgo, de sentir un mando al frente de los destinos de la 

nadón, aunque Ineficaz y débll. la legitimidad pardal que los trabajadores de 

esquina dan a la Institudón presidencial, al cargo como tal -como relaciones 

estatuidas que consideran impersonales- tiene una finalidad práctica: se necesita 

alguien Que rija al pals, porque de no haber10 éste desaparece. la Institudón 

presidendal es la cabeza de la nadón y es indispensable que exista y desempeñe 

su función: de ahí que se tenga la idea de un trabajo monumental que alguien 

necesariamente debe realizar, aunque no pueda hacer10 CIlrrectarnente. 

Concluyendo, podemos afirmar que esta Idea de legitimar por 

omisión, pasivamente o pardalmente, se linca en la ausenda de la deslegitlmadón 

abierta, directa o completa, es dedr, la aeadón de significaciones que 

deslegltimen tanto al cargo como a quien lo ejerce: se podrá deslegltimar al 

hombre en partirular, pero nunca a la Institución que, por tanto tiempo, se ha 

erigido como aquella instanda que históricamente creó y desarrolló al pais. 
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CONCLUSIONES 

En primera instanda hay que mencionar ciertos ejes sobre los cuales 

se articulan las conclusiones de esta tesis: 

1. En el plano histórico, la paradoja de la institución personalizada y los conflictos 

entre universos simbólicos basados en fonmas diversas de ejercer el poder, que 

se dieron a lo largo del siglo XX en México. 

2. El contenido de la imagen presidendal de los trabajadores de esquina en 

ténminos de: la forma como es perdblda la institudón presidencial, definida en 

tomo de los valores que se le adscriben, la cual se explica con el concepto de 

ambigüedad, la jerarquizadón de dichos valores, que constituye su 

signiflcatividad y la discusión sobre la construcdón de procesos de legltlnnadón 

pasiva y, por último, 

3. En el plano empírico, las redes de sentido que se crean en tomo a la identidad 

de los trabajadores de esquina y su construcdón de la realidad. 

Con respecto al primer punto, la necesaria transición del ejercicio del 

poder personal al ejercicio del poder Institudonal -con el objetivo de lograr derta 

estabilidad al instaurar "nuevas" reglas del juego tras la debade revolucionaria- dio 

por resultado la fusión, más que la transldÓn, entre éstas dos formas de concebir 

el poder: una personalJzaclón de la instltudón presidendal. Ello fue posible ya que 

ambas construcciones sodales del ejerdcio del poder, que sustentaban dos 

universos simbólicos (en la definidón de Berger y Luckmann) no tan diferentes, 

eran complementarias, e Induso esencialmente iguales: por tradldón, éstas se 

ejercen autoritariamente, es decir, en forma totalitaria, sin contrapesos ni críticas. 

Tanto los caudillos como las Instituciones a que ellos mIsmOS dieron origen no 

concebían otro ejerddo del poder que no fuera centralizado e incontestable, de 

aquí que se diera la construcdón de esta institudón personalizada, la cual, a pesar 
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de ser una paradoja, tenía el sustento de dos universos simbólicos afines. Es 

precisamente cuando se empieza a hacer oír otro universo SImbólico diferente -el 

que se articula en tomo del reclamo democrático, de los contrapesos y la vigilancia 

en el ejercido del poder- que esta institución personaliZada se ve seriamente 

vulnerada por primera vez. 8 conflicto entre dos formas verdaderamente 

divergentes e incompatibles de concebir el quehacer político, la demacrada y el 

autoritarismo, da por resultado el resquebrajamiento del andamiaje Instltudonal 

del presidendallsn10 y, por lo tanto, de los depositarios del poder presidendal. 

Centrándonos en el segundo eje de conduslones, podemos decir que 

SI bien es derto que la Institución es fuente de la imagen, como lo mendona 

castorladlS, la segunda toma elementos fundonales de la primera a la vez que los 

redimensiona. Ambas están vinculadas, ya que la instltudón es el objeto perdbido 

que da por resultado la imagen en el momento en que se le atribuye sentido, pero 

la Imagen presidendal va más allá de su Institución en términos simbólicos, debido 

a que constituye la creadón de slgnlflcadones Imaginarias, es decir, slgniflcaciones 

radicalmente autónomas de lo meramente existente, construidas por el coIectJvo 

en cuestión. 

Como se vio en el primer capítulO, instltudón, a grandes rasgos, corresponderá a 

relaciones estatuidas que, dotadas de sentido, crean formas de hacer en el mundo, 

formas de ejercer el poder, las cuales tienen una finalidad que pareciera ser 

meramente fundonal, pero que constituyen toda una deflnldón de lo real. Imagen 

es entonces la atribución de sentido que se proporciona Intersubjetivamente, es 

dedr, a través de la interacción de un coIectlvo, a dicha institudón, y que la vuelve 

real, no solo en su exlstenda, sino en sus consecuendas. La prueba más clara de 

que la imagen trasciende el solo aspecto fundonal de la institución y lo 

redimenslona es que, a pesar de la clara crisis en términos fundonales y 

operativos por la que está pasando la institudón presldendal, su Imagen Incluso en 

este contexto fundonal, aún tiene una alta estima: el cargo en abstracto, el hecho 

de ser presidente, no de ejercer el poder concretamente, sino de tener la 
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perspectiva de ejercerlo, es altamente slgniflcativo para los trabajadores de 

esquina. Esta diferenciación entre cargo y depositario, que de manera práctica no 

se puede realizar ya que uno no es sin el otro, también se sustenta en el hecho de 

que la institución presk!endal en México se ha constituido de forma paradoja!, 

como apuntábamos anteriormente: implica la despersonalizadón del poder, pero 

se basa en el personaje que le da cuerpo: el presidente en tumo puede ser 

considerado como totalmente ineficaz, pero la institución que éste encama no 

tiene la culpa de ello. 

Esta paradoja de la institución personalizada se evidenda daramente 

en el sentimiento que empapa la infonnaclón de las entrevistas y que se encuentra 

permanentemente en ellas: la amblgOedadI
. Dicho sentimiento se manifiesta en el 

tono de las respuestas: ante el ejerdclo particular del poder se aglUtinan 

respuestas que enfatizan su carácter esendalrnente negativo y se centran en lo 

que deberla ser, es decfr, en crear un modelo Ideal del cargo y sus atribudones. El 

tener gran admiración por la idea de presidente en absb acto, la cual paredera ser 

sagrada, y menosprecfar sus encamadones particulares Implica que el presidente 

como simple mortal nunca podrá acceder al cargo que está ideado para 

Inmortales. En la Imagen presldenda! de los trabajadores de esquina, la 

presldenda se condbe entonces como el cargo más importante a desempeñarse 

en el país, la sltuadón más alta a que se puede llegar, más es irrealizable: la 

omnipotencia del cargo se contrapone a la impotencia de su ejenddo cotidiano. 

Otra evldenda de la ambigüedad a la que se alude se manifiesta al hablar de los 

límites del poder del presidente: frente a una "Institudón personallzadaN que 

históricamente ha actuado sin contrapesos, la lectura de los Informantes es que 

siempre existe alguien tras el poder, arriba de la cúspide donde se encuentra el 

presidente, lo que resulta un Impedimento en el actuar de éste. El cargo no tiene 

I la Idea de ambigüedad en términos de expectativas difusas de los ciudadanos frente a la poIi\ica 
es mencionada por Gulllermo de la Pei\a en su artículo "¿Una nueva rultura poIitlca?", que aparece 
en e/libro "El ntJe'JO estado lII<!XICano IV. Estado Y sociedad". 
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límites, más la persona que lo ejerce si. El respetar el cargo y validarlo, pero no 

hacerlo con quien lo desempeña implica otro elemento de ambigüedad: las 

encamaciones de la institución son lo Que la actualiza, pero para los trabajadores 

de esquina resultan no solo irrelevantes, sino nocivas para la institución misma. 

Empíricamente hablando, se encontró una disociadón del concepto genérico de 

presidente y sus reencarnaciones particulares, la cual ponía en una sitUación de 

ventaja a la institución presidencial frente a quienes la ejercen. 

De aquí que lleguemos a otra situación paradójica: lo que yo llamo 

legitimación pasiva, la cual no se convierte en abierta deslegltimadón y 

ambiguamente sustenta un estado de cosas con el cual, si blen no se está en 

desacuerdo total, Si causa derto malestar y enojo. lo anterior Implica el IegJtimar, 

en forma pasiva, por indiferenda y no por acdón, la idea abstracta de presidente 

más no su actualización particular, aunque ambas sean caras de la misma moneda 

y sea el depositario de la institución quien podríamos considerar como la referencia 

más directa de los entrevistados al hablar de preSidente. Ello evldenda Que los 

entrevistados aún no consideran el daro hecho de que son los hombres 

particulares, como dirían Berger y Luckmann, quienes crean las Instituclones y las 

legitiman, ya que éstas no tienen exlstenda fuera de aquéllos, pero para los 

trabajadores de esquIna ambas esferas son Independientes, debido a que no se ha 

presentado quien las fuslone. CUando el hombre particular no cumple con las altas 

expectativas de los intonnantes, éstos lo descalifican, sin alterarse su sentir por el 

cargo en absb acto, ya que éste les parece una gran labor. 

COnduyendo, podemos decir que esta imagen preSidendal se 

caracteriza por una disociación entre el preSidente concreto y el cargo institudonal. 

Esta construcdón de sentido se tinca en el sentimiento de abandono frente a 

quienes lejanamente rigen los destinos del país y está centrada en el desencanto. 

Tal desencanto y desazón frente a lo político y quienes lo ejercen puede explorarse 

desde lo que llamamos la paradoja de la institución personalizada, que ya se ha 
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discutido: al existir esta contradlcdón de términos, que se ha afianzado a través de 

este siglo en México, las formas como se percibe, en última instancia, también 

serán paradojales: respetando y venerando la idea abstracta de presidente, la 

institu~ misma, pero desdeñando las reencamaciones concretas. Este halo que 

cubre de sacralidad a la institudón pero que no se encuentra en sus encarnaciones 

concretas puede explicarse a través de la ajenldad con que es vivido el actuar del 

presidente: los trabajadores de esquina se ven totalmente distantes del presidente, 

en el sentido de no saber con seguridad que realiza cotidianamente o bajo que 

premisas llegó a tal puesto: uno está muy lejos de entender dertas COSiIS. El 

hablar del quehacer presidencial en términos de ajenldad implica también una 

dlstlncfón entre lo que sucede *allá" y lo que sucede "acá". B "allá" es remoto y, 

por lo tanto, desconocido: está fuera de los horizontes del mundo de la vida de los 

trabajadores de esquina, mientras que el "acá", compartido por los entrevistados, 

se diferencia enfáticamente del "allá". Estas distindones de espado son 

fundamentales para la creación de una fuerte identidad entre los trabajadores de 

esquina, como ya se ha dIScutido: "allá" se encuentran "ellos", QUienes son 

políticos, gobernantes, burócratas, ricos y corruptos, mientras que "acá" estamos 

"nosotros", los pobres, las personas comunes y corrientes que trabajan para vivir. 

Esa interpretación de lo real, de su situación biográfica, lo constituye como tal y al 

decir que existe una diferenda entre ellos y nosotros, el horizonte de /os 

trabajadores de esquina se delimita claramente. 

AsI pues, el peso e Importanda que se le ha dado a la institudón per 

se se percibe en términos del descrédito de sus ejecutores, situación que ha 

causado desde indiferencia hasta un alejamiento de los trabajadores de esquina, 

en este caso concreto, de esta parte de su mundo de la vida que parece hallarse 

en horizontes lejanos, si no es que fuera de éste: la política. Ello nos lleva 

directamente a la idea de polftlca que manejan los infonnantes, frente a cuyo 

ejercido se distancian de forma tajante: 
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los políticos están todos contilminados. 

Para opif18r está duro, porque si la política fuera derechil ... la poI/liciJ 

es cochina, yo as/le digo. 

Por lo Que los trabajadores de esquina, para no ser cochinos como los Que ejercen 

la polftJca, prefieren permanecer al margen de ésta: el desencanto frente a lo 

político los paraliza, dejando solo lo Que puedan oplnar como su forma de acdón, 

siendo estas definidooes de lo real lo Que Justifica este prectso ejercido del poder, 

es dedr, lo legitima pasivamente. 

En cuanto al teroer punto, para redondear la descripción de los 

trabajadores de esquina, es necesario hablar de su Identidad como grupo y sus 

ideas en tomo a lo que es la realidad. 

Si bien la calle por si misma no da Identidad a los trabajadores de esquina es su 

relación en este espado lo que les da derta unidad. Los trabajadores de esquina 

piensan a la calle como su lugar de trabajo Que se han ganada a través del tiempo 

que en ella han permanecido. Algunos Voceadores han laborado en la misma 

esquina por veinte o más ailos, lo que les da un sentimiento de pertenencia sobre 

el lugar en cuestión. No se diga el sentir de los limpiaparabrisas que viven en las 

coladeras con respeto a su espado: es el lugar no solo donde trabajan, sino su 

hogar. Así pues, son las relaciones Que se entablan en la calle, las cuales se basan 

en el trabajo de supervlvenda, las Que hacen Que este colectiVo se mire y defina 

de derta manera (scmos los jodIdoS¡ frente a los otros, en este caso, el presidente 

y quienes lo rodean. Se definen como diferentes a los que detentan el poder, ya 

Que eilos, los trabajadores de esquina, son los que carecen de recursos y poder, 

frente a los otros, los poifticos en general, Quienes abusan del poder y pareciera 

que son en esencia negativos. La atrIbud6n de sentido a esta identidad propia en 

oposición a la identidad del otro se da en términos del imaginario radical como lo 

entiende castoriadls: los trabajadores de esquina crean, en forma autónoma, sus 



105 

definiciones de lo que son ellos mismos y lo que constituye el mundo exterior. Esta 

creación de imágenes de SI, por opoSIdón de los otros, de los que no somos, no 

queda agotada en los elementos existentes que los trabajadores de esquina 

poseen, por ejemplo, la información propordOnada por los periódiCOS o la 

televisión, sino Que trasciende dichos elementos al darles un contenido propio y 

atribuirles un sentido artICulado sobre la base de su desapego a todo lo que suene 

a polltica, en nuestro caso, a la institudón presidendal en el sentido de también 

ser el ejercido del poder del ejecutillo. 

810 también se refleja en la percepdón de lo que es la realidad para 

los trabajadores de esquina. Con respectO a esta parte de lo real que constituye la 

institución presidendal, los trabajadores de esquina muestran un sentir ambiguo, 

como ya se apunto: desde despreciO e indiferencia ante los presidentes 

partlculares por /o que ellos construyen como un desempeño Injusto y malo, hasta 

admiración por el cargo. De aquf que siempre surja en las respuestas aquello que 

sea lo que los trabajadores de esquina conSideran como válido, frente a /o que no 

se debería ni de hablar: el nefasto ejercido del poder en México. El plantear Que 

existen defectos en el ejercido del poder por parte de loa presidentes -<XJITIJpdÓn, 

robos, fraude- y el hecho de mencionar alternativas constituye su forma por 

excelenda de actuar en el mundo desde el espado que los trabajadores de 

esquina tienen, ya que, en su rnayorfa no creen en la vfa electoral como una forma 

activa y directa de partidpar en la toma de decisiones públicas. 

Así pues, podemos conduir dldendo que los trabajadores de esquina si se 

constituyen en un grupo con una identidad propia, a pesar de las daras 

subdivisiones a su Interior, en el momento en que tienen deflnldones cercanas de 

lo que ellos constituyen para SI mismos y del sentido que le atribuyen a la 

Institudón presidencial. 

-- -- ----------------------
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ANEXO 

Guía de la entrevista 

Fecha: Hora: 
1. EsQuina - desde cuando trabaja ahl 
2. TIpo de trabajo que realiZa 
3. Edad 
4. Sexo 
5. Estado 0vH 
6. ProcedencIa - donde vive 
7. Escolaridad 
8. SalariO diario 
9. Ejera! el voto 

A. SlqnificatMdad de la Instltución presidencial 
les Importante el trabajo que realiZa el presidente? ¿Por qué? 

B. caracteristfcas de la instItud6n pres/dendaI 
¿Qué se necesita para ser presidente? ¿Por qué? 
lA qué se dedICa el presidente? 
¿Cómo se elige al sucesor del presidente? 
mene límites el poder del presidente? ¿Cuáles son esos limites? 
¿CUáles son las cualidades o defeáos comúnes a todos los presidentes? 

C. l..egitlmIdad de la institución presklendal 
Adft1Kf del entrevtstado 
Tono de sus respuestas 
AlusklIIes Y referencias 

OBSERVAOONES 
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