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RESUMEN: 

La Región Lagunera, ubicada en el norte del país, se integra por municipios de los 
Estados de Coahuila y Durango. Su conformación regional se vincula de manera 
importante con el Porfiriato, período en el que la comarca alcanzó una dinámica 
actividad económica y  un crecimiento poblacional que en algún momento  superó 
al del promedio nacional. 

Para los habitantes de La Laguna su  distinción como región se presenta ante los 
otros como peculiar y exitosa. La construcción social de “lo lagunero” aparece 
como tema relevante para el análisis social en tanto que involucra aspectos de la 
construcción social de la identidad lagunera. Partiendo de que la construcción de 
la identidad regional es resultado de la convergencia de variados factores 
provenientes de igualmente variadas acciones, interacciones y procesos, es 
fundamental reconocer que en La Laguna se presentan diversidad de actores y 
procesos sociales que dan lugar a la idea de lo lagunero.  

En este trabajo se exponen avances de un trabajo sobre la “reliquia”, tradición 
religiosa popular considerada uno de los referentes de la identidad lagunera, que 
tiene sus orígenes en un fenómeno de difusión cultural por migración, pues llegó a 
la Comarca Lagunera a través de los inmigrantes zacatecanos. Se trata de una 
celebración surgida de una devoción, o en virtud de una promesa que se hace al 
santo o advocación de la Virgen de quien se es devoto. Para algunas familias es 
una tradición que se hereda. 
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Introducción 

La investigación sobre la “reliquia” y su importancia en la cultura de La Laguna,  

forma parte del proyecto del Cuerpo Académico Sociedad, Comunicación y 

Cultura, “Referentes identitarios de lo lagunero”, que tiene como objetivo describir 

las identidades, prácticas y representaciones que subyacen en la construcción de 

lo lagunero.  

La Región Lagunera, ubicada en el norte del país, se integra por municipios de los 

Estados de Coahuila y Durango. Su conformación regional se vincula de manera 

importante con el Porfiriato, período en que el paso de las vías del tren y la 

importante producción algodonera se entretejen para dar lugar a una dinámica 

actividad económica y a un crecimiento poblacional que en algún momento de ese 

período superó al del promedio nacional. El crecimiento social de la población en 

la región se explica en gran medida por el auge económico que tuvo en esa 

época; la llegada de nuevos pobladores a la región, provenientes de otras zonas 

del país y del mundo, configuró un tejido social cuyos referentes simbólicos son 

diversos y complejos. 

La convivencia de símbolos, ideas y visiones diversas han originado un peculiar 

proceso histórico regional que tiene como resultado una situación actual 

contradictoria, por un lado el exacerbado regionalismo que se manifiesta en 

contradicciones con el poder central estatal; en la pretensión de autonomía a 

través de la propuesta de constituir el “Estado de La Laguna” y, en el nivel de los 

grupos sociales, en la adhesión a referentes regionales como el equipo de futbol 

local, lo que en su conjunto pueden ser entendidos como expresiones de una 

sólida identidad regional. Sin embargo, por otro lado, se manifiesta en el saber 

común de la población, un cuestionamiento a la presencia de una “identidad 

regional” al compararse con otras regiones del país con un pasado indígena o 

colonial. 
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Para los pobladores de La Laguna su  distinción como región, que se presenta 

ante los otros como peculiar y exitosa, es un hecho incuestionable. Así lo 

demuestran los discursos construidos colectivamente en torno a la región, desde 

las afirmaciones populares de “como La Laguna ninguna”, hasta la presunción de 

ser la “cuenca lechera más importante del país” y la región “vencedora del 

desierto”.  

Identidad regional 

Podemos hablar de identidad regional cuando por lo menos una parte importante 

de los habitantes de una región logra sumar a su sistema cultural los símbolos, 

valores y aspiraciones más profundas de su región.  

La identidad, según Castells (2001), es la fuente de sentido y experiencia para la 

gente, entendiendo por ella el “proceso de construcción del sentido atendiendo a 

un atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da 

prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido”. Para un individuo o un grupo 

puede haber pluralidad de identidades, que se constituyen en fuente de tensión y 

contradicción tanto en la representación de uno mismo como en la acción social. 

Aún cuando las identidades pueden originarse en las instituciones, sólo se 

convierten en tales cuando los actores sociales las interiorizan y construyen su 

sentido en torno a esa interiorización.  

“La identidad tiene que ver con la idea que tenemos acerca de quiénes somos y 

quiénes son los otros, con la representación que tenemos de nosotros mismos en 

relación con los demás” (Giménez 2007:60). La identidad contiene elementos 

tanto de lo “socialmente compartido” como resultado de la pertenencia a distintos 

grupos, como de lo “individualmente único”. El proceso de formación de las 

identidades colectivas responde a mecanismos complejos y con frecuencia 

depende de la interacción de fuerzas históricas y sociales.  La identidad regional 

puede definirse entonces, según Bassand (1985 cit. por Giménez, 2007:137),  

como “la imagen distintiva y específica que los actores sociales de una región se 
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forjan de sí mismos en el proceso de sus relaciones con otras regiones y 

colectividades”. 

La “reliquia” lagunera 

Uno de los rasgos que parecen caracterizar a la región lagunera1 es la llamada 

“reliquia”, evento social de carácter popular que involucra aspectos filantrópicos, 

religiosos y gastronómicos (Corona, 2006; Molina, 2008). Se trata de una tradición 

de la religiosidad popular que no alude lo que comúnmente se designa en el 

lenguaje católico con ese término. A pesar del arraigo que tiene  en la región, son 

escasos los estudios que busquen conocer el origen e interpretar esta 

manifestación de la religiosidad popular, aún cuando  “En la religiosidad popular se 

expresa el rico potencial creador del imaginario del pueblo, resume las vivencias 

históricamente compartidas y el modo con que el pueblo asume y manifiesta la 

representación de sus problemas y el modo de enfrentarlos, así como sus fiestas y 

esperanzas” (Ramírez, s.a.: 2). 

La “reliquia” no es una tradición cuyos orígenes se ubiquen en la comarca. Se 

trata de una difusión cultural por migración (Corona, 2006). Con la apertura de las 

líneas de ferrocarril, a finales del siglo XIX, la región quedó sujeta a la migración 

regional, nacional e internacional y a las innovaciones que los nuevos pobladores 

traían consigo, entre ellas nuevas formas de celebración religiosa. La “reliquia” 

llegó a La Laguna y se popularizó con los inmigrantes zacatecanos2. En 

Zacatecas la “reliquia” existe desde hace mucho tiempo, incluso existe el término 

“reliquia zacatecana”, pero a diferencia de la región lagunera, en aquel Estado ha 

sido aceptada por los más altos círculos sociales. 

                                                            
1 Los autores Corona (2006) y Molina (2008) consideran la “reliquia” como algo propio solamente 
de la ciudad de Torreón, sin embargo,  en este trabajo partimos de que se trata de una tradición 
propia de toda la región lagunera.  

2  Según estudio de Ornelas (2011), la mayoría de los migrantes que llegaron a La Laguna 
procedieron de Zacatecas y Durango y eran predominantemente jornaleros. 
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Un ejemplo de esa difusión por migración lo presenta Corona (2006:94) a partir del 

testimonio de la señora Esperanza Huizar Núñez: 

“Miguel Huízar (mi abuelo) nació en Valparaíso, Zac. en el año de 1853[…] llegó a 
Gómez Palacio en 19052 trayendo consigo la imagen de Sra. Santa Ana que data 
del siglo pasado y habiendo sido la patrona de la hacienda que llevaba su nombre 
del municipio de Valparaíso, Zac. El hacendado primo hermano de mi abuelo se la 
regaló en tiempos de los cristeros que cerraban las iglesias o las quemaban, por 
ese motivo, mi abuelo se hizo cargo de la imagen, con la promesa de venerarla 
siempre el 26 de julio de cada año, promesa que ha sido cumplida a través de 
generación en generación de abuelo a padre, a hijos, nietos, y Dios permita que 
bisnietos y tataranietos […] Quiero hacer mención que la celebración del 26 de 
julio se inicia con una novena que data del año de 18683 […] esta novena la 
rezamos desde el 18 de julio hasta el 26, el santo rosario sin faltar la danza de 
matachines y una riquísima reliquia”. 
 

Entre las clases populares de la región, principalmente3, es frecuente que muchas 

familias organicen y compartan, año con año, la comida a la que se ha 

denominado “reliquia”, y que es la concretización anual de un culto relacionado 

con algún santo o advocación de la Virgen. Con ocasión de la fiesta anual de la 

Virgen de Guadalupe, de San Judas Tadeo o algún otro santo de su devoción, una 

familia prepara una comida que consiste en asado de puerco y guarnición de siete 

sopas, la que distribuye de manera gratuita entre todas aquellas personas que lo 

soliciten. Se trata de una forma de “pagar” una manda o voto hecho al santo. 

La “reliquia” se acompaña de un acto litúrgico, por lo general un rosario, que se 

realiza en familia o en pequeña comunidad de familiares, vecinos e invitados, 

previo a la distribución de la comida. La familia que la ofrece coloca en la calle un 

altar con una imagen del santo, que adorna con flores y velas. Es frecuente la 

presencia de danzantes, quienes bailan durante todo el día frente a la casa que 

realiza la ofrenda. El sonido de los tambores de los danzantes hace el llamado a la 

comunidad para que se acerquen y las personas comienzan a llegar con sus 

trastes para recibir comida de manera gratuita. Al finalizar el día la celebración 
                                                            
3 La celebración y consumo de la “reliquia” pertenece al ámbito de los sectores populares, según la 
percepción de las clases altas y medias de la región. Entre estos grupos sociales no ha tenido la 
aceptación que otros platillos de origen extranjero han logrado.  
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termina con la danza del fuego, en la que se hace un círculo de fuego en el piso y 

los danzantes lo apagan con los pies descalzos. 

Los gastos que representa la realización de la “reliquia” en algunos casos se 

obtienen pidiendo limosna: dinero, bolsas de pasta o arroz, chile seco, carne o un 

cerdo para preparar los alimentos que se repartirán. En otros se hace la ofrenda 

con recursos propios, lo cual implica que una familia realice el gasto, o que varias 

cooperen para ofrecer lo que han recibido por su trabajo durante el año. (Molina, 

2008). La familia que pretende realizar la ofrenda comienza los preparativos con al 

menos un mes de anticipación.  

Para Orellana (2001:6A), “Esta tradición popular religiosa de la reliquia, en nuestra 

Comarca Lagunera, es completamente distinta y merece un lugar especial. Los 

laguneros, a cambio de los favores recibidos o por herencia familiar, realizan una 

gran comida el día de la festividad del santo o santa de su elección y la reparten 

entre todas las personas en esa fecha. No es preciso conocer a quien hace la 

reliquia para “hacer cola” con una olla de peltre, un cazo de barro o un envase de 

plástico, para recibir una porción de asado de puerco y siete sopas”.  

La preparación de la “reliquia” requiere aproximadamente dos días, pues se hace 

en grandes cantidades con la intención de compartirla con la comunidad. “Es 

importante compartir la comida con toda la gente, hacerla de manera que les 

guste, con sabor rico, y pues yo no soy la que cocina, sino la virgen” (Calderón, X. 

cit. en Molina, 2008:23). La parte más importante de la comida es compartirla, no 

tendría sentido hacer tanta comida si nadie fuera a comerla. “Es una cosa muy 

bonita porque se siente una satisfacción muy grande porque la gente viene de 

lejos a comer” (Ávila, A. cit. en Molina, 2008:23). No se le niega la comida a nadie, 

la finalidad es repartirla toda. 

La “reliquia” se lleva a cabo ya sea por una manda o promesa, para agradecer 

algún favor del santo al que se ofrece, o bien por devoción, pero en muchos casos 

es por herencia, pues se trata de una tradición que se ha mantenido durante 

varias generaciones en una familia. Un elemento de la religiosidad popular es 
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precisamente la herencia, son tradiciones que tienen un arraigo histórico y familiar. 

Al ser algo heredado las personas lo ven como propio. “La religiosidad popular la 

vive el pueblo heredada por tradición. Se nace en su seno, se la vive en las 

fiestas, en las procesiones, en las peregrinaciones, en los santuarios y en el 

hogar, en la calle y en la escuela. Se acepta sin crítica ni reflexión, como algo 

connatural” (Idígoras, 1979:287, cit. en Molina, 2008).  
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Resumen 

En los últimos 20 años México ha experimentado una importante migración de 

población indígena a las ciudades. Según datos oficiales del INEGI (2005) el 17% 

de la población indígena de México vive en las principales ciudades del país. Este 

fenómeno ha provocado que los indígenas migrantes reconstruyan y redefinan su 

identidad dentro del contexto urbano, en el cual adoptan costumbres y valores de 

la ciudad, aunque buscan mantener sus raíces y cosmovisiones culturales. El 

presente trabajo toma como caso particular a dos indígenas huicholes viviendo en 

la ciudad, con el fin de responder a la cuestión de cómo reconstruyen su identidad 

viviendo en una zona urbana. La muestra está constituida por dos indígenas 

huicholes, Francisco Bautista y Óscar Bautista. El trabajo se basa en una 

metodología de corte cualitativo, a través del método de interpretación a través de 
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la teoríaa fundamentada, y utiliza las categorías de globalización, cultura, 

identidad, indígena e hibridación con el fin de comprender este fenómeno social en 

el contexto urbano. Los resultados preliminares de esta investigación evidencian 

que los huicholes mantienen su identidad a través de la memoria histórica 

colectiva que les permite saber y tener presentes sus orígenes; mantienen su 

identidad como comunidad y como individuos, pero aprovechan el uso de las 

tecnologías para hacerlo.  

Palabras claves: 

Globalización, cultura, identidad, indígena, Huichol. 

Abstract 

During the last 20 years, Mexico has undergone a significant migration growth of 

indigenous people across the country. According to INEGI (2005), about 17% of 

the aboriginal population dwells in the main cities of Mexico. Thus the Mexican 

indigenous people are reconstructing and redefining their identity within a new 

urban context where the cultural trends and social structures of the cities are 

affecting and having influence on this process of identity formation. This research 

paper intends to take into account the Huichol communities to study and 

understand how two Huicholes reconstruct their identity while living in an urban 

context. Therefore, Oscar Bautista and Francisco Bautista represent two case 

studies whose testimonies will be taken into consideration for the analysis and 

interpretation of this investigation.  The study of this research will be carried out by 

following a qualitative methodology of textual analysis based on five categories, 

namely, globalization, culture, identity, hybridization, and indigenous. Thus the 

evidence found has indicated that the Huichol population holds on to their identity 

by preserving its historical collective memory in order to keep in touch with their 

indigenous origins. In the other hand, the Huichol community is harnessing the new 

information technologies in order to spread its culture and maintain its identity as 

well. 
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Protocolo de investigación 

Problema de investigación 

En los últimos 20 años, México ha experimentado una importante migración 

de población indígena a las ciudades, según datos oficiales de la INEGI (2005) el 

17% de la población indígena de México vive en las principales ciudades del país. 

Este fenómeno ha provocado que los indígenas migrantes reconstruyan y definan 

su identidad dentro del contexto urbano, en el cual adoptan las costumbres y 

valores de la ciudad, y en muchos casos buscan mantener su identidad cultural 

indígena.  

Objetivos  

• Identificar de qué manera los indígenas huicholes reconstruyen su identidad 

indígena en un contexto urbano.  

Pregunta de Investigación 

¿Cómo reconstruyen su identidad dos indígenas huicholes, viviendo en la 

ciudad, en el México actual? 

Justificación 

A través de esta investigación, se podrá comprender con mayor profundidad 

el proceso que los huicholes siguen en la construcción de su identidad indígena al 

momento de comenzar a vivir en las ciudades de México. Dado que, de acuerdo 

con Durin (2003), en las últimas dos décadas, las ciudades han presentado un 

incremento importante en las tasas de inmigración indígena, registrando18, 873 

indígenas viviendo en centros urbanos en el año 2000 en comparación a 5, 783 

personas que fueron censadas en 1990. Es importante analizar cómo los 

huicholes han comenzado a adaptar y construir su identidad indígena dentro de 

las ciudades.  

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



Limitaciones 

Las limitantes que se pueden presentar en esta investigación son de 

tiempo, de recursos y de disponibilidad. El tiempo es una limitante porque la 

investigación tiene que llevarse a cabo en 3 meses aproximadamente. Otra 

limitante es el número de casos y disponibilidad de datos suficientes para llevar a 

cabo el análisis en la investigación. Debido a que la técnica que se utilizará la 

interpretación de las entrevistas ya realizadas, a través de la teoría fundamentada, 

no contamos con otros estudios de casos para profundizar en el análisis, ni 

tampoco tuvimos la oportunidad de realizar nuestras propias entrevistas para 

obtener otro tipo de información deseada.  

Delimitaciones 

La investigación se delimita a la vida de dos huicholes, Oscar Bautista y 

Francisco Bautista. La investigación se va a dividir en dos estudios de caso, en los 

cuales uno se enfocará a analizar la entrevista otorgada por Oscar Bautista, y el 

otro en la entrevista hacia Francisco Bautista. Para ambos estudios de caso se 

utilizará la interpretación a través de la teoría fundamentada de las entrevistas.   

Marco teórico 

Globalización 

De acuerdo a Octavio Ianni (1996) en su libro de Teorías de la 

globalización, la globalización puede ser definida como un proceso integrador y 

homogeneizador del mundo que incluye procesos económicos, políticos, sociales 

y culturales. Este nuevo concepto considera que la nación y el individuo son 

reales, pero ya no son hegemónicos en el proceso de reflexión, sino que ahora 

pertenecen a la sociedad global, es decir, a los movimientos de la globalización. Al 

hablar de globalización se puede hacer referencia a este concepto como una meta 

que se debe lograr o como un proceso en el cual nos encontramos actualmente. 

Octavio Ianni recurre a Teorías de la Globalización; la primera es la Teoría 

de la Occidentalización del Mundo, en la cual se relaciona el concepto de 
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globalización con la modernización u occidentalización. Esta teoría dice que “la 

modernización pasó a ser el emblema del desarrollo, del crecimiento, de la 

evolución o del progreso” (Ianni, 1996). De esta manera, diversas formas de 

sociedad, incluyendo tribus y naciones, han sido influidas o desafiadas por los 

valores característicos de la occidentalización, es decir, formas principalmente 

europeas o norteamericanas. Esto significa que la modernización difunde las 

instituciones y los valores socioculturales que predominan en Europa occidental y 

en Estados Unidos por ser las potencias predominantes. 

La segunda teoría es la de la Aldea Global, que relaciona los conceptos de 

globalización y modernización en términos de la difusión de los medios de 

comunicación. La aldea global, según Ianni (1996) aparece cuando el sistema 

social mundial se pone en movimiento y se moderniza. Es esto lo que da lugar a la 

teoría de la Aldea Global, la cual puede ser vista como una teoría de cultura 

mundial entendida como cultura de masas o mercado de bienes culturales. Esto 

sucede porque los medios de comunicación, impulsados por la tecnología, 

“rebasan las fronteras, las culturas, los idiomas, las religiones, los regímenes 

políticos, diversidades y desigualdades socioeconómicas y jerarquías raciales, de 

sexo y edad” (Ianni, 1996). 

La tercera teoría es sobre la Dialéctica de la Globalización y habla del 

capitalismo como un modo de producción internacional. De acuerdo a Ianni (1996) 

este proceso ha tenido centros dominantes desde el siglo XVI en países como 

Inglaterra, Estados Unidos y Holanda, entre otras naciones, pero es importante 

resaltar que en todos los casos siempre ha traspasado las fronteras. Es en el siglo 

XX cuando el capitalismo no sólo se vuelve un modo de producción internacional, 

sino que se hace global. El capitalismo como “proceso simultáneamente social, 

económico, político y cultural de amplias proporciones” (Ianni, 1996) influye en las 

áreas de trabajo y vida social, adentrándose en las culturas que hay en el mundo.  

Cultura 
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El término cultura se estableció como tal a principio del siglo XVIII. Proviene 

del latín cultus que hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las 

facultades intelectuales del hombre. Para la UNESCO, la cultura permite al ser 

humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo: a través de ella, el hombre 

discierne valores y busca nuevas significaciones. Institucional y académicamente 

hablando, la definición más aceptada de cultura fue acuñada por Edward Burnett 

Tylor, en su obra Primitive Culture (1871), quien escribió que “Cultura, o 

civilización,[…] es un todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, 

leyes, morales, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos como 

miembros de una sociedad (Stork, 2009).  

Esta definición denota una necesidad de que el hombre esté en contacto 

con la sociedad para poder tener una formación cultural, y de hecho, como indica 

María del Salvador González Raposo, de acuerdo a este término, todo lo que se 

produce en sociedad es considerado entonces cultura (González Raposo, 2003). 

Si bien esta es una definición satisfactoria y muy aceptada, es necesario 

compararlo con otras definiciones que se han dado recientemente. Un enfoque 

interesante es el que aporta la doctora Anne Mass desde un punto de vista 

psicológico. Según la doctora, la cultura abarca un número infinito de dimensiones, 

como lenguaje, hábitos culturales, sistema de valores, creencias colectivas 

herencia cultural y un pasado histórico. Además de definir en el carácter de la 

persona, también influye en su comportamiento corporal y postura por medio de 

reglas explícitas o implícitas, o condiciones ambientales que reprimen o canalizan 

un cierto comportamiento (Maass, 2009). 

González Raposo, doctora en filosofía y letras define la cultura como un 

término que “engloba los modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, 

tecnología, sistema de valores, derechos fundamentales del ser humano, 

tradiciones y creencias” (González Raposo, 2003). Una definición que incluye 

González Raposo en su artículo, Cultura, Mundo Indígena y Educación es el 

formulado por Kroeber y Kluchhohn. Otra aportación importante de González 

Raposo es la descripción del proceso de aculturación y deculturación que se da 
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específicamente en América durante la conquista española. El primer proceso 

consistió en que los indígenas asimilaron los rasgos culturales de sus 

dominadores sin perder su cultura. El segundo proceso, de deculturación, consiste 

en la pérdida de elementos culturales durante la adquisición de nuevos elementos. 

Identidad 

La identidad, de acuerdo con Assmann y Czaplicka de la Universidad de 

Duke, conlleva a  los individuos a categorizarse a sí mismos para generalizar 

ciertas características y así consecuentemente pertenecer a cierto grupo o 

categoría. Bajo estos mismos preceptos es donde surge la “identidad cultural”, en 

el sentido que cualquier grupo social basa su conciencia en la unidad y 

especificidad de conocimientos para derivarse en aspectos tanto normativos como 

formativos. (Assmann et al, 1995) Debe tomarse por lo tanto a consideración que 

se tratará el concepto de identidad tanto en el sentido de la conciencia individual 

sobre la pertenencia a un grupo, como la conciencia grupal sobre qué es 

exactamente lo que vuelve al grupo una “especificidad” divergente del resto de los 

grupos sociales.  

Tomando en cuestión que una identidad grupal se conforma tanto por los 

preceptos de religión y cultura como por una conciencia histórica, no es de 

sorprenderse por lo tanto que se defina una identidad indígena con base en sus 

propios preceptos sagrados (religiosos), territoriales y culturales. No obstante, ante 

la alta migración indígena que hay dentro de México, según la Doctora Severin 

Durin, es preciso enmarcar el concepto de identidad dados los nuevos preceptos 

de globalización y mundialización. Este proceso de contradicciones es 

precisamente el reenfoque que se debe hacer en cuanto a la concepción de 

identidad como un contraste ante los procesos de la globalización. Si bien, se 

infiere que la globalización misma provoca esta consolidación de la etnicidad, la 

religión, y la memoria histórica, también es importante denotar que provoca 

nuevas visiones y paradigmas sobre el indigenismo.  

Indígena 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), “México es un país caracterizado por una gran riqueza histórica y cultural 

y una amplia diversidad poblacional; en buena medida, la población indígena 

confiere estas características, tanto por su trayectoria histórica, como por su 

contrastante situación socioeconómica” (2004). Asimismo, según estadísticas del 

2005, de acuerdo con Navarrete (2008), en México hay una población total de 

alrededor  103, 263, 188 habitantes donde la población indígena es 9, 854, 301, es 

decir, 9.54% de respecto al total. Existen distintas definiciones para la palabra 

indígena, Navarrete (2004) establece una definición según la cual, esta palabra 

significa, en su aceptación más básica, originario de un país. Se puede creer que 

en México, los indígenas son minorías, es decir, que la mayoría de las personas 

que lo habitan son mestizas y no son parte de aquellos que vivieron antes de los 

colonizadores. De acuerdo con Navarrete (2004), en México no hay minoría de 

indígenas si no que hay muchos grupos culturales y hay muchas formas de vivir 

donde unas personas son indígenas y otras no.  

Asimismo, el autor menciona que es posible definir a los indígenas de dos 

maneras: como pertenecientes a su pueblo y como diferentes a los vecinos, aun y 

cuando tengan culturas parecidas. Aunque hoy en día muchos indígenas ya no 

viven en su lugar de origen, su comunidad sigue siendo un punto de referencia en 

su vida. Normalmente regresan para ceremonias o fiestas, para buscar a una 

pareja o incluso sólo envían dinero a casa sin regresar a su comunidad, pero de 

alguna forma siguen perteneciendo a ésta, aunque no vivan ahí. De acuerdo con 

Zolla y Zolla (2004) “el intelectual y dirigente político Floriberto Díaz Gómez acuñó 

el término “comunalidad” para referirse a las características esenciales de las 

comunidades indígenas”. Una característica de los pueblos indígenas es hacer y 

crear artesanías. Existen varios fines de las artesanías, por ejemplo, para un fines 

comerciales, rituales,  o también para narrar historias de su pueblo. Con referencia 

a los indígenas Huicholes, de acuerdo con Pasos (2009), las artesanías que no 

están hechas con el fin de venderse se hacen para narrar las diversas vivencias 

religiosas de sus autores, convirtiéndose en fantásticas piezas de hermosos 
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colores y figuras inimaginables que pueden ser concebidas solamente en la mente 

del artista huichol. 

Hibridación 

Nestor García Canclini en su libro, Culturas Híbridas: estrategias para entrar 

y salir de la modernidad, define una cultura híbrida como las etapas que una 

persona sigue con el fin de adoptar características de dos culturas que son muy 

diferentes y crea un ambiente completamente nuevo. La creación de este 

concepto parte desde el punto de vista de la interculturalidad, la cual es una 

palabra que indica la diversidad de culturas en donde todo es equitativo y se 

favorece la integración y convivencia (Ortiz, 2006). También se toma en cuenta la 

multiculturalidad, que se refiere a la aceptación de una sociedad en donde 

diversas culturas coexisten y se guían por políticas antidiscriminatorias, identitarias 

y comunitarias. 

Debido al surgimiento de las culturas híbridas, se han ido creando 

estereotipos positivos y negativos por parte de las sociedades, creando así una 

idea errónea de la esencia de este tipo de culturas. En un artículo de Canclini 

(2005), se menciona que el mayor problema de la modernización es que muchas 

veces las personas solo toman el papel de espectadores y no de productores. 

Hablando generalmente de la hibridación se puede decir que se espera una total 

incorporación de una persona en una sociedad o cultura. Dentro de esta 

problemática surge una hipótesis en donde se menciona la incertidumbre del 

adaptador, es decir que la persona que trata de adentrarse en una cultura 

diferente podría llegar a perderse en el cruce sociocultural en donde lo tradicional 

y lo moderno se mezclan.  

Al igual que en cualquier otro tipo de procesos, existen puntos externos que 

pueden ayudar a intensificar, disminuir o eliminar por completo el resultado final 

esperado. Por ejemplo, la situación de los medios de comunicación, al inicio se 

mostraba como si estos fueran una amenaza que eventualmente eliminarían o 

sustituirían el arte, folclor, idioma, religión. Sin embargo, a la larga los medios han 
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comenzado a difundir masivamente la cultura. Canclini (1990) menciona como es 

que se están tratando de generar estrategias sobre cómo obtener la hibridación y, 

a su vez, satisfacer el poder del mercado, la comercialización y la 

democratización.  

Teoría de la Identidad Social 

Para efectos de esta investigación, la teoría de la identidad social con un 

enfoque constructivista es el modelo teórico que aborda con mayor exactitud cómo 

se construyen las identidades en contextos sociales distintos y variados. Ésta 

sostiene que “los individuos derivan su auto-percepción del conocimiento que 

tienen de su pertenencia a un grupo, y que estos asignan un valor y significado 

emocional a dicho grupo, con un sesgo perceptivo” (Greene, 1999). Básicamente, 

se está hablando de que la identidad propia se construye a partir de la interacción 

con otros actores a través de la asignación de significados intersubjetivos que 

“presentan propiedades estructurales en la medida que definen los contornos de la 

realidad social, convirtiendo ciertas acciones en aceptables o inaceptables, 

factibles o no factibles, concebibles o inconcebibles” (Sodupe, 2003).  

Es importante señalar que existen tres componentes de análisis de la teoría 

de la identidad social que deben tomarse en cuenta para el análisis de esta 

investigación: el componente socio-psicológico, componente sistémico y 

componente societal.  En el primer componente, el nivel de análisis se centra 

principalmente en el individuo y trata de explicar los procesos cognitivos y 

emocionales del individuo. En el componente sistémico, el nivel de análisis se 

centra en la estructura o sociedad, el cual analiza “la permeabilidad de las 

fronteras grupales, la estabilidad de los distintos grupos en el sistema y la 

legitimidad del estatus sistémico de cada grupo.” (Rubin y Hewston, 2004). El 

último componente, el societal, se centra básicamente en el análisis del contexto 

histórico, cultural, económico y político de los vínculos e interacciones de los 

individuos en la sociedad. 
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Por otro lado, en el proceso de socialización e interacción con otros actores, 

comunidad o sociedad, la identidad propia comienza a definirse a partir de una 

diferenciación, respondiendo las cuestiones sobre quién soy yo, quiénes son los 

otros actores de la sociedad, y cómo me considera o define el otro. “Acorde con la 

teoría de la identidad social, la identificación es una necesidad motivacional para 

la distinción, la cual se satisface a través de las comparaciones sociales con el 

objetivo de resaltar las diferencias entre grupo” (Greene, 1999). El proceso de 

construcción de la identidad, según Wendt (1999),  se da a través de la asignación 

de categorizaciones o etiquetas que se generan con la interacción social. Sin 

embargo estas categorías deben ser definidas a partir de significados 

intersubjetivos que les den valor dentro de un contexto determinado.  

Es necesario mencionar que la identidad es un factor que se construye 

constantemente, ya que no es dada exógenamente, sino que tanto el individuo 

como las estructuras sociales van definiéndose constantemente de manera 

recíproca. “Las estructuras sociales son el fruto de las consecuencias 

intencionadas o no de la acción humana. Asimismo, la acción humana presupone 

o se halla mediatizada por un contexto estructural irreducible” (Wendt, 1999).  

Metodología 

Método y técnica 

Para esta investigación, el método elegido es el estudio de caso de tipo 

interpretativo. De acuerdo a Stake (1998), el estudio de casos es el estudio de la 

particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender 

su actividad en circunstancias importantes. Un caso puede ser una persona, 

organización, acontecimiento, entre otros, y tiene por objetivo producir un 

razonamiento inductivo, producir nuevos conocimientos, así como explorar, 

describir, explicar y sobre todo comprender su objeto de estudio. Se ha elegido 

este método por su capacidad de profundización e interpretación con respecto al 

caso que se estudia para lograr comprenderlo de una mejor manera. 
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La técnica utilizada es la interpretación por medio de la teoría 

fundamentada, la cual busca identificar en las entrevistas analizadas elementos 

dentro del texto para categorizarlos y encontrar elementos dentro de estos que se 

relacionen con las categorías previamente establecidas a través del marco teórico. 

Muestra 

La muestra utilizada para esta investigación son las grabaciones realizadas 

por Branko Pérez Restovic donde él entrevista, de manera individual, a dos 

huicholes que viven en diferentes ciudades. Una de las grabaciones es la 

entrevista a Francisco Bautista quien es un artista huichol. La otra es la entrevista 

de Oscar Bautista, estudiante de licenciatura y administrador web. En total son 

tres videos utilizados para la investigación –dos de Francisco Bautista y uno de 

Oscar Bautista-. Se utiliza esta muestra ya que las entrevistas están relacionadas 

directamente con el tema. Es decir, el contenido de las entrevistas es sobre la 

identidad indígena de éstos dos huicholes y cómo hacen para conservar su 

identidad aun y cuando viven en ciudades urbanizadas. Mientras que el 

instrumento será la categorización del marco teórico aplicado al análisis cualitativo 

de la muestra.  

Instrumento:  

Objetivo  Categoría  Instrumento  Indicador  Manifestaciones 

Identificar la 
forma en que un 
par de indígenas 
huicholes, 
viviendo en la 
ciudad, 
construyen y 
reafirman su 
identidad.  

Identidad  
Teoría 
fundamentada 

Valores, 
tradiciones, 
creencias, 
expresiones 
culturales  

Familia, roles 
sociales/género, 
estructura social, 
trabajo/dinero, 
código de ética, 
estética, 
festividades  
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Identificar los 
procesos de 
deculturación.  

Cultura  

Conciencia 
histórica, 
identificación con 
otros huicholes  

Qué representa, 
quiénes participan, 
procesos de 
aprendizaje  

Identificar la 
reconstrucción de la 
cultura como grupo 
indígena, a pesar 
del urbanismo.  

Indígena  

Manifestaciones 
religiosas, 
indumentaria, 
arte, costumbres, 
hábitos 

 

Percepción 
interna/externa  

Identificar el 
impacto de los 
procesos 
globalizantes en la 
cultura, la identidad 
y el indigenismo.  

Globalización  

Recursos 
tecnológicos, 
movimientos 
migratorios  

Aparatos 
electrónicos, 
internet, migración 
urbana  

 

Interpretación de resultados 

A pesar de vivir y adaptarse a contextos urbanos completamente distintos a 

los de sus comunidades de origen, los indígenas huicholes Francisco y Óscar 

refuerzan y reconstruyen su identidad indígena a través de un sentimiento de 

pertenencia que los vincula e identifica con su grupo étnico específico. La teoría 

de la identidad social “sostiene que los individuos derivan su auto-percepción del 

conocimiento que tienen de su pertenencia a un grupo, y que estos asignan un 

valor y significado emocional a dicho grupo” (Greene, 1999). Este vínculo 

emocional de Francisco y Óscar con su grupo indígena demuestra que existe una 

identificación sólida que se ha ido construyendo a partir de la interacción que estos 

dos huicholes han mantenido con los miembros de su comunidad y con otras 

personas fuera de su núcleo étnico.  

El componente sistémico de la Teoría de Identidad Social se enfoca en 

analizar el status y el papel que un determinado grupo social posee dentro de la 
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estructura de la sociedad. En este caso, los huicholes son un grupo étnico que, 

dentro de la sociedad regiomontana, por ejemplo, han adquirido una gran 

importancia como grupo indígena debido a que “a los new agers no les interesan 

los indios urbanos […] sino los indios serranos que ostentan una tradición cultural 

fuerte. Buscan al indígena auténtico y la cultura huichola puede ser considerada 

como ‘pura’ o ‘auténtica’. (Durin y Aguilar, 2008). Realmente, la identidad de los 

huicholes se respeta y admira por la sociedad en las ciudades, lo cual les otorga 

un status social con menos discriminación y exclusión, y permite que la identidad 

huichol se mantenga firme dentro de cualquier contexto, sea urbano o rural.  

Por el otro lado, un elemento muy importante en el proceso de 

reconstrucción de la identidad es la diferenciación de otros grupos o comunidades. 

Los huicholes, en su caso, diferencian marcadamente su identidad de las 

comunidades urbanas debido a que “estas relaciones constituyen un capital social 

del que se valen para insertarse en ciudades, vender artesanías y servicios 

espirituales” (Durin y Aguilar, 2008). No obstante, este proceso de diferenciación 

sólo se puede lograr a través de la interacción con otras culturas, tradiciones y 

costumbres para que cada grupo étnico valore y fortalezca sus rasgos de 

identidad.  

 De igual forma, el contexto social e histórico es un factor que influye 

determinante en la construcción de la identidad, ya sea personal o colectivamente. 

Tomando en consideración las teorías de Ianni (1996) que analizan el fenómeno 

de la globalización, se puede observar que el contexto histórico actual se 

encuentra en una crisis del paradigma de la Modernidad, que está dando paso a la 

consolidación del paradigma de la Posmodernidad. A pesar de que las sociedades 

y la cultura se estén occidentalizando en todos los aspectos de la vida social, se 

ha generado un rasgo dialéctico en esta homogeneidad cultural, según Ianni 

(1996), que está permitiendo la reafirmación de la identidad de otros grupos 

étnicos que se resisten a la occidentalización global. Por este motivo, con base en 

la Teoría de la Identidad Social, este contexto histórico globalizador representa un 

factor muy importante que influye considerablemente en la construcción de la 
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identidad de un grupo. En el caso de los huicholes, su identidad se ha reafirmado 

y sus rasgos culturales se han perpetuado, a pesar de que la globalización permea 

todo campo de la vida social.   

No obstante, estos dos huicholes representan a todos aquellos indígenas 

que se han integrado a la modernización occidental que caracteriza a la 

globalización, a pesar de que sus vínculos de identidad al grupo indígena huichol 

se mantengan muy intrínsecos en sus rasgos culturales. El intercambio 

intercultural y la influencia de otras culturas permiten que estos dos indígenas 

vayan progresivamente insertándose en un mundo globalizado. Quizás, estos dos 

huicholes estén reafirmando su identidad como indígenas, pero la influencia de la 

cultura global finalmente existe e incide en la reconstrucción de la identidad 

huichol en el contexto urbano. Desde el punto de vista de la Teoría de la Identidad 

social, el contexto o estructura social determina en gran medida la imagen que 

cada persona crea de sí mismo y, por tal motivo, Oscar y Francisco se encuentran 

expuestos a la influencia de la estructura globalizadora, inherentemente.  

La Teoría de la Identidad social considera que el actor social puede 

adaptarse al contexto social en que está inmerso o resistirse a ser parte de él. En 

el caso de Oscar Bautista y Francisco Bautista, su integración al contexto urbano 

es parcial debido a que aún siguen manteniendo sus rasgos culturales indígenas 

muy presentes dentro de su marco de identidad. Por otro lado, es importante 

mencionar que Oscar y Francisco están creando una nueva cultura a través del 

proceso de modernización que están atravesando como dos individuos inmersos 

en un contexto completamente urbano. Esta nueva cultura se está asemejando 

más a una hibridación entre los rasgos modernos de la ciudad y los aspectos 

tradicionales de la identidad indígena.  

El Vochol -proyecto artístico que consiste en la decoración total de un 

Volkswagen Sedán con chaquiras y bordados huicholes- de Francisco y la página 

web de Oscar –www.puebloindigena.com- son objetos que demuestran la mezcla 

de la sofisticación tecnológica de la globalización y los aspectos culturales de la 

tradición huichol, se están mezclando dos culturas para dar paso a un ambiente de 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



interculturalidad y multiculturalidad entre la cultura urbana y globalizada y la 

cultura indígena huichol. En esta hibridación de culturas que se presenta en la 

identidad de Oscar y Francisco, se da un proceso de internalización de los rasgos 

de la globalización, pero a la vez aparece una resistencia de estos dos huicholes 

de insertarse completamente en una cultura urbana moderna y perder su identidad 

indígena. La razón es que esta identidad huichol es la única que los diferencia y 

les da una pertenencia a un grupo social.  

Es posible determinar que tanto Oscar como Francisco son dos huicholes 

que buscan mantener su identidad indígena y cuyos intereses es preservar y 

difundir su cultura en otras sociedades y comunidades. Este interés determina en 

gran medida el comportamiento de Oscar y Francisco al viajar fuera de su 

comunidad indígena y trabajar y vivir en ciudades, donde pueden tener acceso a 

recursos y medios de difusión de su cultura. Debido a que la identidad de Oscar y 

Francisco se reafirma con mayor incidencia dentro del contexto urbano, sus 

comportamientos van dirigidos a satisfacer sus intereses de preservación y 

mantenimiento de la identidad a través de las Tecnologías de Información y del 

arte, sin darse cuenta que a su vez están dando lugar a la formación de una 

cultura híbrida.  

Conclusiones 

Se puede determinar con precisión que la pregunta de investigación sobre 

cómo reconstruyen su identidad dos indígenas huicholes, viviendo en la ciudad, en 

el México actual, puede ser contestada si se observa el caso de Oscar Bautista y 

Francisco Bautista. En primer lugar, es importante identificar que estos dos 

huicholes han reafirmado su identidad indígena dentro del contexto urbano a 

través de un vínculo sentimental con su comunidad, y el cual les da una 

pertenencia a su grupo étnico aun cuando viven fuera de él. También, la 

importancia, el reconocimiento y el respeto que las comunidades urbanas han 

otorgado a Oscar y Francisco como indígenas, ha sido clave para permitir que su  

identidad huichol sea preservada aun cuando ellos se encuentren fuera de su 

comunidad. Otro aspecto influyente en el mantenimiento de su identidad indígena 
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es el contexto globalizador de la estructura social e histórica en la que Oscar y 

Francisco están viviendo. La razón es que el avance de la cultura global provoca 

que estos dos huicholes se resistan a ser permeados por los rasgos 

modernizadores de la globalización, sin embargo, a su vez hacen uso de las 

tecnologías de información para difundir su cultura y preservarla.  

La realización de este trabajo ayudó a comprender más a fondo cómo 

desarrollar una investigación cualitativa. Para los investigadores, los principales 

retos se vieron principalmente representados por la disponibilidad reducida en el 

material para estudiar, el hecho que la muestra para la investigación fueran las 

entrevistas las cuales no fueron realizadas por el mismo equipo de trabajo. A su 

vez, la imposibilidad de comunicación con los individuos que fueron entrevistados 

y la disponibilidad de tiempo, entre otros factores, son limitantes para este trabajo. 

Los resultados son de utilidad, pues ayudan a explicar qué sucede con los 

indígenas que habitan en un contexto urbano. Su cultura, sus creencias, su 

identidad y su arte en muchos casos no se ven alterados, e incluso se ven 

reforzados. Los medios de comunicación masiva han ayudado a que su arte sea 

difundido, y la globalización ha facilitado entrar en contacto con otros grupos de 

diferentes regiones, lo que ayuda a compartir experiencias y relacionarse con 

otras etnias en un contexto similar en otros lugares del mundo. 
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En esta ponencia expongo algunos resultados de una investigación realizada 

en México en la que he estudiado a niños pertenecientes a dos diferentes 

contextos comunicativos, urbano e indígena, en relación con la fotografía.  La 

directriz de este trabajo es marcada por  la propuesta de comunicación 

discursiva de Bajtín en la que se establece que los géneros discursivos 

posibilitan la comunicación de cualquier tipo. La finalidad de investigación era 

analizar las formas de lectura fotográfica que realizan los niños inmersos en 

contextos visuales (y culturales) diferentes. 

Palabras Claves:  

Contextos, niños, lectura fotográfica. 

 

In this presentation I expose some results of an investigation realized in Mexico, 

in which I have studied children belonging to two different communicative 

contexts, urban and indigenously, in relation with the photography. The directive 

of this work is marked by the approach of Bajtín's discursive communication, in 

which it is found that the discursive kinds make possible the communication of 

any type. The purpose of investigation was to analyze the forms of photographic 

reading that the immersed children realize in visual contexts (and cultural) 

different. 

Key words: 
  

Contexts, children,  photographic reading. 
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Los niños aprenden deprisa, a poco que se les ayude, a comprender que una imagen no es la realidad, pero 

tampoco es una ilusión. Tiene su vida propia, su razón de ser, un autor, un público… 

Michael Melot 

Hace casi un siglo, Benjamín estaba de acuerdo con el pensamiento de  

Moholo- Nagy al decir que el analfabeto del futuro no sería el inexperto en la 

escritura si no el desconocedor de la fotografía. Nosotros en este momento, en 

un mundo bombardeado por imágenes, ¿qué tan alfabetos somos? ¿qué 

sabemos sobre fotografía?¿qué relación establecimos con la fotografía? pero 

sobre todo, los niños de las nuevas generaciones, que han nacido en una era 

en que la imagen los rodea siempre ¿cómo se vinculan con este medio de 

comunicación?  

Este trabajo muestra una parte de una  investigación en la que se 

estudiaron las formas de lectura fotográfica de niños de sexto grado de primaria 

en dos contextos comunicativos diferentes, una comunidad indígena purépecha 

y una ciudad mestiza en el centro de la república mexicana. En este caso, se 

tomó a la fotografía como unidad de la comunicación visual y se asentó en  el 

supuesto  de que la comunicación es posible gracias a géneros discursivos 

(Bajtín, 2008), por tanto, el interés especial era  la ubicación de géneros 

fotográficos por parte de los niños. 

La pregunta principal fue ¿Cómo determinan los contextos 

comunicativos la lectura fotográfica de niños de  sexto grado de primaria?  

En esta ocasión  expondré solamente algunas reflexiones en torno a una 

parte de los resultados obtenidos en la cuarta etapa de análisis, que pertenece 

a los géneros fotográficos que identifican los niños.  

 

Presentación. 
 La investigación fue realizada con 91 niños en cuatro grupos de sexto 

grado de primaria; dos en escuelas privadas de Aguascalientes, el colegio 

Marista de Aguascalientes de filiación católica y otro de una escuela laica, la 

Escuela de la Ciudad de Aguascalientes. En Ocumicho existen solamente dos 

escuelas indígenas, Xóchitl y Siervo de la Náción, y  trabajé con un grupo de 

cada una. 
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La elección de la edad de los niños responde a las etapas del desarrollo 

cognitivo propuesto por Piaget (1994) en el cual, a partir de los 11 años el niño 

estaría en condiciones de establecer mayores relaciones de causalidad y es 

más consciente de su realidad. 

La puesta en marcha se llevó a cabo entendiendo a la fotografía como 

una imagen que se lee, partiendo de la lectura no en el sentido de que hay un 

itinerario de la mirada lo que conlleva  un orden para leer el mensaje del que 

todos los espectadores descifran lo mismo, sino reconociendo  que es un 

mensaje y por  tanto posee elementos que es necesario articular para que el 

espectador  les dé un significado.  

Me  interesaba particularmente identificar si los niños al momento de 

enfrentarse a una fotografía hacían algún tipo de asociación, es decir, si 

ubicaban géneros fotográficos, comprendidos como “estructura tipo” de la 

comunicación visual,  si su asociación era sistemática y a qué criterios se 

atenía. 

Recurrí a los contextos comunicativos concebidos como “el entorno de 

los grupos con respecto a las formas orales, escritas y en imágenes que se 

practican” (Corona, 2009) y, dentro de éstos, me centré en el contexto visual  

de los niños entendido como los diversos elementos visuales que consumen 

cotidianamente en los espacios en que están inmersos así como los 

antecedentes o referencias previas al momento en que se enfrentan con una 

nueva imagen es decir,  todo lo que “teje” el niño cuando observa. 

 

Los contextos comunicativos.  

Ocumicho, es un pueblo indígena perteneciente a la Meseta Purépecha 

de Michoacán. Tiene 3, 208 habitantes1, su lengua es el Purépecha pero el 

80% habla también español, sólo algunos ancianos son monolingües. Es una 

comunidad predominantemente campesina y es uno de los pueblos 

conservadores de la meseta ya que permanecen costumbres e instituciones 

religiosas que han desaparecido en otros. La unidad básica de la estructura 
                                                           
1 Instituto Nacional de Estadìstica Geografìa e Informàtica (INEGI), II Conteo de Población y Vivienda 2005 
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social es la familia, que oscila entre nuclear y extensa, y sus integrantes 

habitan en la misma vivienda.2

Ocumicho es conocido internacionalmente por su artesanía. Trabajan 

principalmente la cerámica; las figuras más características son diablos, sirenas 

y representaciones religiosas. Según Gouy-Gilbert (1987) esta actividad 

comenzó después de la revolución de 1910 y es una de las actividades 

económicas principales aunque ha disminuido en los últimos años (Padilla, 

2000).  

Hay dos escuelas primarias indígenas en Ocumicho, un pre-escolar, una 

secundaria y recién se abrió el centro de bachilleres. 

Las calles del pueblo se disfrutan libres de publicidad, sólo en las tiendas 

de abarrotes se pueden encontrar algunos anuncios de los productos que se 

venden. 

El acceso a medios de comunicación es limitado, hay un centro 

comunitario e-México y  en la escuela cada salón tiene una computadora pero 

el uso de internet no es habitual, aproximadamente 10% de los niños tiene 

cuenta de correo electrónico y  conoce sistemas como el Messenger y  redes 

sociales como My space. Cuentan con señal de televisión pero no es común el 

sistema de televisión de paga, ven telenovelas y las caricaturas favoritas de los 

niños, según se desprende de la información obtenida en esta investigación 

son Los Pitufos (The smurfs del original Les Schtroumpfs) y El chavo; las 

películas que recuerdan son las que transmiten  los canales de señal abierta de 

televisión. Sólo una tercera parte de los niños tiene acceso a sistemas de 

videojuegos como Play Station  o  Wii, aunque el acceso no representa en 

ningún caso en este pueblo, la posesión de estos dispositivos en casa. 

Revistas y periódicos también son muy poco consumidos ya que se 

deben conseguir en los poblados vecinos más grandes.  

Ningún niño tiene actividades vespertinas extracurriculares vinculadas 

con la educación artística o deportiva. Por las tardes, los niños ayudan a sus 

papás sobre todo en las labores del hogar y un reducido número de ellos ha 
                                                           
2 Padilla Pineda (2000) explica que las reglas más importantes en la determinación de los grupos domésticos son las 
de “residencia virilocal y herencia patrilinea”, que consiste en que los hijos  lleven a vivir a sus esposas a casa de sus 
padres, ocupando una de las habitaciones de ésta y compartiendo el resto. La pareja  al  adquir estabilidad económica 
puede comprar un terreno y fincar su propia vivienda o bien apartarse un poco, construyendo un espacio  dentro de la 
misma casa, por ejemplo en el patio o en algún espacio sin construcción dentro de los límites del terreno patriarcal, 
caso en el que de cualquier manera se convive continuamente con la familia. 
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dicho tener parientes artesanos que los han enseñado a pintar, pero de los 

grupos seleccionados, ninguna familia vive directamente  de la artesanía. 

Aguascalientes es la capital del estado del mismo nombre, tiene un 

millón 65 mil 416 habitantes, de los cuales, aproximadamente el 80% habita en 

el municipio capital, y cuyas principales actividades productivas corresponden a 

la Industria manufacturera; destacando, la fabricación de productos metálicos, 

maquinaria y equipo3. La mayoría de los niños están expuestos cotidianamente 

a medios de comunicación y al ritmo de vida que la modernidad ha tenido en 

consecuencia. 

Aguascalientes ha estado conformado históricamente por gente que 

migra de otros estados de la república mexicana, su ubicación geográfica y el 

nivel de vida que se tenía hasta hace unos años favorecieron esta situación. 

En Aguascalientes habitan un total de mil 9584 personas que hablan 

alguna lengua indígena y se encuentra dentro de los cinco estados de la 

república con menor población indígena, sin mencionar que la mayoría de ellos 

son migrantes también, que acuden a la ciudad en busca de mejores 

oportunidades de subsistencia.  

La oferta educativa en Aguascalientes es muy amplia, hay todo tipo de 

sistemas educativos abarcando desde el maternal hasta posgrados. 

Del mismo modo, el acceso a medios de comunicación es ilimitado. 

Todos los niños tienen televisión y uno o varios sistemas de televisión de paga 

en casa, computadora, internet, el 80%  utilizan el correo electrónico y 

frecuentan espacios como el Messenger, Facebook, Youtube o Vimeo.  

La caricatura favorita de  niños y niñas de Aguascalientes es Phineas y 

Ferb  que en el momento de la aplicación del instrumento era transmitida sólo 

por señal de televisión de paga y la película favorita para las niñas es Luna 

nueva y para los niños es Avatar, ambas vistas en salas de cine. 

Tienen clases deportivas y artísticas extracurriculares y la mitad de los 

niños dicen ayudar a sus papás en sus fábricas, ranchos o negocios. 

 

 

                                                           
3 INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 
4 INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 
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 Las imágenes. 

Los aspectos observables en torno a la lectura visual fueron analizados 

a partir de un ejercicio individual con cada niño de las cuatro escuelas 

referidas. 

El ejercicio consistió en la observación de un grupo de imágenes  que el 

niño debería agrupar; después, explicaba las razones del acomodo y  cómo le 

llamaba a cada grupo. De entre todas las imágenes escogía también  la que 

más y la que menos le gustaba y las  describía; además, cada uno contestaba 

algunas preguntas respecto a  su relación con  la fotografía, como si en su casa 

es usual tomar fotografías, cuándo fue la primera vez que el niño tomó una, si 

tiene cámara fotográfica propia o si ha tomado clases de fotografía. 

Para seleccionar tanto el número como el tipo de imágenes fotográficas 

que analizarían los niños, realicé una prueba piloto que ayudó a definir que la 

batería fotográfica se formaría por 46 imágenes. Las imágenes fueron 

seleccionadas de acuerdo a seis géneros fotográficos. 

Debido a que no hay un criterio uniforme que indique lo que es o no un 

género fotográfico, coincido con Schaeffler (2004) en que formalmente un 

género se define como “prácticas intencionales reguladas e identificadas como 

tales por los creadores o los receptores”, pero también, “cuando se designa 

una clase de objetos cualesquiera reunidos en virtud de una relación de 

parecido cualquiera” (Schaeffer, 2004: 16). Es por ello que ante la flexibilidad 

que hay para asignar un género a las fotografías, opté por crear una forma de 

organización propia que sería cercana a la propuesta de este mismo autor 

sobre los géneros nativos. La he nombrado clasificación genética de la 

fotografía y en este trabajo sirvió solamente como referencia para la selección 

de las imágenes que verían los niños, pues lo que importa es la forma de 

agrupación que tuvieran  con esas fotografías. 

Esta propuesta organiza históricamente las imágenes a partir del uso 

que se les dio conforme desarrollo de la fotografía: paisaje, bodegones, 

artística, científica, social, periodística, publicitaria. En la selección no incluí 

imágenes científicas por considerar que no aportarían elementos de análisis 

relevantes para esta investigación. 
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La batería contuvo imágenes que les pudieran resultar cercanas a los 

niños en ambos contextos, fotografías de personajes públicos, (actores, 

presidentes, futbolistas); fotografías en blanco y negro y color; periodísticas, 

artísticas, publicitarias y de contextos variados (procurando que hubiera  

urbanos, rurales e indígenas). 

 
 Marcos de análisis  

El análisis se inserta en la propuesta de comunicación discursiva de 

Mijail Bajtín (2008) en dónde,  la comunicación, de cualquier tipo, es posible 

gracias a la existencia de  géneros discursivos y de los enunciados como su 

unidad básica.  Si esto es trasladado a la comunicación visual, entenderíamos 

que únicamente mediante géneros, en el caso de la fotografía mediante 

géneros fotográficos, es posible el intercambio de significados. 

Bajo este supuesto, cada fotografía es retomada como unidad de la 

comunicación visual, es decir, como un enunciado dado que posee los rasgos 

que Bajtín establece para ellos: 

‐ Límites internos, creados mediante la forma y el estilo. 

‐ Fronteras establecidas,  determinadas por el cambio de los sujetos 

discursivos. 

En una fotografía el autor elige un género fotográfico, expresa su idea 

mediante un estilo, influido por una gran tradición, fotográfica en particular, y 

visual en general que invariablemente se verá reflejada en su obra generando 

así un enunciado visual que está fincado en todas las elaboraciones previas y 

en corrientes o escuelas de las que abreva. Es decir, cumple con una serie de 

expectativas formales, conceptuales y rompe con otras. En otras palabras se 

adhiere a una tradición cultural y al mismo tiempo a un género.  Esta obra, 

responde a otras y tendrá una reacción respuesta, perpetuando de este modo,  

la cadena de comunicación. 

En un género fotográfico, entonces, cabrán enunciados que poseen 

ciertas características visuales comunes que permiten ubicar las unidades 

comunicativas en éste y no en otros. 
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Habría por tanto géneros fotográficos establecidos  ante  los cuales no existiría  

margen de cambio, ya que  el entendimiento de los enunciados visuales estaría 

delimitado por los géneros. 

 

 

Un poco más de contexto: los “cuándos” de las fotos. 
 

 
“El álbum familiar expresa la verdad del recuerdo social” 

Bourdieu 
 

La fotografía es un mensaje, una forma de comunicación, un  enunciado visual  

que atiende a formas establecidas y consensuadas entre los miembros de una 

sociedad que los hace aceptados y  comprensibles.  

La fotografía es un documento social,  indicaba Bourdieu al describir los 

usos principales que diferentes clases sociales  en Francia daban a la 

fotografía en la década de los setentas. Ahora,  más de 30 años después y del 

otro lado del mundo, podemos constatar que el uso de estos enunciados 

visuales  no ha variado mucho por lo menos en los sectores que abarcan esta 

investigación. 

De los niños estudiados en Aguascalientes, el cien por ciento han 

tomado fotografías y están acostumbrados a ser fotografiados desde que son 

pequeños,   Bourdieu explica (1979) que después de 1945 las fiestas infantiles 

comenzaron a adquirir  importancia y  con ello los niños  desplazan a otros 

motivos que se acostumbraba fotografiar. Desde entonces es habitual que sean 

en gran medida el motivo principal de las fotografías familiares, no sólo para 

conservarlas en el seno familiar si no para mandarlas a parientes y amigos y 

así hacerlos partícipes  de  nacimientos, festejos y de su desarrollo en general. 

Los niños son conscientes de esta situación y a la pregunta: ¿A qué le toman 

fotografías en tu familia?,  inmediatamente responden: “a mí, desde que era 

bebé y también a mis hermanos”.  

 Los niños son el tema fotografiado por excelencia en los hogares, no 

sólo en las ocasiones de festejos,  la fotografía brinda la posibilidad de registrar 

el crecimiento y desarrollo de los niños. Esto hace que la relación de los niños 

con la fotografía (en algunas de sus vertientes como la foto familiar, de 

vacaciones, de ceremonias) sea estrecha pues ha formado siempre parte de su 
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vida, ha sido registrado mediante imágenes el transcurso de su crecimiento.  

Por ende otros motivos relacionados  en las fotografías familiares son los 

cumpleaños, las fiestas, los festivales escolares y por supuesto las vacaciones. 

Para Bourdieu (1979), la fotografía de fiestas y ceremonias tiene la 

función de solemnizar los momentos culminantes de la vida social, por ello, 

bautismos, primeras comuniones, bodas, cumpleaños, posibilitan la 

constatación no sólo de  la unidad  de la familia que se forma parte, sino que 

pertenece a cierto sector social con el que comparte ciertas costumbres y  

tradiciones y que por ello es apreciada por los demás miembros de esa 

colectividad. 

Las vacaciones son una ocasión importante para capturar imágenes,  en 

este sentido Bourdieu (1979) remarca que  permiten la ampliación del área de 

lo fotografiable, esto porque se establece una ruptura con el entorno y las 

rutinas cotidianas y por ende la disposición de las persona a fotografiar  

cambia.  La fotografía de vacaciones “no es sólo lo que se ha hecho durante 

las vacaciones, sino ellas mismas” (Bourdie; 1979; 59) por ello la imagen de las 

vacaciones no es sólo la comprobación de  que se estuvo en ese sitio, si no la 

manera de demostrar que el tiempo era libre y  ante esa libertad se fotografió lo 

que se quiso. 

La fotografía de viajes  brinda  un buen ejemplo de la ejecución de los 

enunciados fotográficos establecidos ya que dentro de esta supuesta “libertad” 

para fotografiar lo que se desea, no se puede fotografiar más allá de lo que se 

debe ya que hay imágenes que se está obligado a  tomar, sitios y monumentos 

que deben capturarse, por lo que también  esta práctica sigue siendo 

tradicional y complementando en términos  Bajtinianos,  la imagen de 

vacaciones debe de entrar en las estructuras del enunciado que lo  hagan 

entenderse como tal, este enunciado para Bourdieu  se  traduce en la postal, 

con  estética y temas determinados y que muchas veces utilizamos como 

sinónimo de Paisaje, género al que recurrimos en este trabajo. 

Los niños con cámara propia acostumbran tomar fotos de sus amigos, 

en la escuela, de las diferentes actividades en que se desarrollan. Son sólo los 

que tiene orientación fotográfica (dos niños en este grupo y que Bourdieu 
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denominaría “transgresores5”) los que manifiestan tener  motivos diferentes al 

momento de hacer una fotografía, como tomar fotos a  objetos, construir las 

imágenes con cosas que les parecen interesantes. Como se mencionó 

anteriormente, muy pocos niños son los que recuerdan cuál fue el motivo de la 

primera fotografía que tomaron, algunas de las respuestas ante este 

cuestionamiento fueron: “a mi gato”, “a mi mamá manejando”, “a mi pescado”,  

“a mis juguetes”,  “a mi primo”… 

Esto indica que los motivos fotografiables para los niños son 

primordialmente afectivos es decir personas, familiares u objetos afectivamente 

cercanos a ellos. En este sentido la fotografía les  brinda una forma de registrar 

sus afectos. 

Se debe tener en cuenta que las nuevas tecnologías han permitido que 

los niños desde muy pequeños tengan a la mano mecanismos de captación de 

imágenes diversas,  por ejemplo,  los celulares o las computadoras  que tienen 

cámaras fotográficas incluidas con lo que el atrapar una imagen es para ellos 

un acto cotidiano,  lo que fortalece la relación establecida con  las imágenes 

fotográficas, pues se les ha vuelto habitual. 

No obstante, tienen predilección por las fotografías en color y rechazan 

las  que están hechas en blanco y negro porque les parecen antiguas y tristes 

Para la mayoría de los niños la práctica fotográfica es una posibilidad 

más dentro de la gran gama de pasatiempos que tienen a su alcance, algunos 

son conscientes de que podrían tomar clases para hacer de la actividad 

fotográfica un pasatiempo que complete sus actividades artísticas, pero para la 

gran mayoría  no es algo que les llame particularmente la atención. Sólo cuatro 

niños en el Colegio Marista expresaron la inquietud por tomar clases de 

fotografía, una niña mencionó la petición que hizo a sus padres de una cámara 

propia para poder entrar a talleres que le permitieran aprender a tomar 

fotografías. 

  En este sentido, aunque hay niños que  tienen cámara propia (20 % en 

el Marista y 19% en la ECA) como menciona Bourdieu (1979),  este hecho es 

                                                           
5 Es pertinente aclarar que aunque el sentido de  transgresión que Bourdieu  indicaba siegue siendo el 
mismo en el sentido de saltar la norma para fotografiar cosas que no  son de “captura común”, es más 
fácil desarrollarlo ahora que hace 40 años,  pues hay una tradición fotográfica artística si no más fuerte, 
por  lo menos más  antigua  y por  tanto  con mayor  legitimación  a  la  cual  los niños pueden  adherirse, 
generalmente por incitación de sus padres. 
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sólo una relativa  motivación por parte de los padres  hacia práctica fotográfica 

porque nunca es objeto de una enseñanza o de un estímulo organizado  ya que 

se admite fácilmente que esta actividad,  es una adhesión pasajera y,  en la 

actualidad, con los adelantos tecnológicos a la manos de los niños, es muy 

sencillo para ellos tomar fotografías. 

A  menor escala, en Ocumicho los niños también refieren tener en casa 

fotografías de cuando eran pequeños y del mismo modo, en sus familias se 

acostumbra tomar fotos sobre todo en fiestas y paseos, aunque no se tenga un 

aparato fotográfico en casa (el 68% de los hogares en Ocumicho no tienen 

cámara fotográfica),  siempre hay vecinos o parientes, sobre todo que regresan 

de Estados Unidos, que traen con ellos uno y son los que fotografían la 

ocasión.  

 

Sobre los resultados. 
Los niños realizaron, a su entender, agrupaciones con las fotografías 

observadas pero éstas, no siguen un  razonamiento único e inamovible sino 

que resultan variados y variables, es por ello que para su análisis establecí 

cuatro etapas que me permitieron un acercamiento más preciso a los 

razonamientos de los niños. 

La primera etapa comprendió más ampliamente el contexto fotográfico, la 

segunda etapa: resultados por categorías; la tercera etapa, discursiva: límites 

de la enunciación; y una cuarta etapa de análisis de la construcción genérica 

que es sobre la que me detendré a continuación. 

 

Etapa cuatro. Análisis de la lógica genérica. 

El género fotográfico es un metacódigo dentro del código general que  

conforma el lenguaje fotográfico. 

Para ser legitimado como tal,  el “código genérico” ha sido consensuado, 

aceptado y reafirmado. Se ha convivido con él durante generaciones en 

nuestras sociedades, ello explica que la lectura de este código sea una lectura 

social,  que se adquiere conforme más empapado se está de las reglas 

comunicativas de una colectividad, por tanto, requiere de la convivencia 

cotidiana y cercana con él. 
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Hay ciertos códigos genéricos con los que se establece mayor cercanía, 

por lo que son más fácilmente identificables, esta cercanía implica consumo, 

relación, entendimiento, gusto… 

En este sentido, el código genérico por excelencia es el del paisaje ya 

que fue el único reconocido por la mayoría de los niños, incluso en Ocumicho 

(en la escuela Xóchitl, la única en la que hubo reconocimiento de géneros 

fotográficos). 

Algunas de las características que contiene este código genérico son: la 

toma abierta o panorámica que permita la contemplación de una perspectiva 

general del espacio; la naturaleza generalmente se asocia a este tipo de tomas, 

aunque pueden haber también paisajes urbanos en los que elementos propios 

de una ciudad se incluyan en la toma. La ausencia de personas es 

característica también de las tomas de este género. 

Paradójicamente,  el Paisaje ha sido denostado históricamente dentro 

del ámbito fotográfico a pesar de que fue uno de los primeros motivos 

capturados por un aparato fotográfico. 

En su ensayo filosófico, Mathieu Kessler (2000), expone que fue Oriente 

el que descubrió el paisaje a través de todas las  tradiciones religiosas 

contemplativas y  dio paso al desarrollo del paisaje como género en diversas 

áreas. En occidente, es hasta el romanticismo que el paisaje es tomado en 

cuenta y puesto en práctica  como tal, En cuanto a su difusión considero que 

sin duda tuvo que ver en gran medida la aparición de la fotografía. 

Tradicionalmente al paisaje se le asocia con el término de “postal” y por 

ende, con la temática de viaje, situación que ha banalizado el  valor visual que 

puede contener una escena de este tipo. 

Mathieu Kessler (2000), asevera también que es precisamente la 

asociación con el viaje y por ende con la memoria, lo que ha contrariado el 

valor artístico de  este género, pues el arte en sí mismo no tiene un  fin y el 

tener que capturar una escena (en el caso de la fotografía) que haga las veces 

de memoria para conservar presente el lugar que se conoció o se visitó acaba 

con este principio. 

El paisaje ha sido  un motivo excesivamente mediatizado. Imágenes de 

este tipo aparecen constantemente en revistas, diferentes tipos de publicidad, 

calendarios, televisión, postales. En tanto a  imágenes televisivas es objeto de 
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comerciales turísticos, entradas de telenovelas y con el desarrollo de la 

computación y el internet, estas imágenes han sido el acompañamiento ideal 

para cadenas de correo electrónico, fondos de pantalla, etc. 

Por tanto, estas son imágenes que han rodeado constantemente a los 

niños desde pequeños y con ello, fácilmente identificables pues les son 

cercanas, propias… 

Enseguida, identifican muy fácilmente la fotografía deportiva. 

En esta línea considero de la misma manera que la principal razón para 

ubicar sin problema las imágenes deportivas es que son sumamente 

mediáticas. 

Existen revistas especializadas de deportes, juegos de video, la 

publicidad está plagada de deportistas famosos, en los productos y golosinas 

para niños usualmente regalan estampitas de jugadores, imágenes en 

cuadernos, prácticamente a cualquier lugar donde miren los niños encuentran 

alguna referencia deportiva. 

Además, los niños desde pequeños son impulsados a que practiquen 

algún deporte, con lo que de ser así, se estrechan los lazos con una o varias 

actividades de este tipo. 

Lo anterior, aunado a que ciertamente la fotografía de deportes es muy 

difícil de confundir debido a los contenidos y formas de las tomas: individuos 

uniformados, siempre en movimiento, tomas abiertas que permitan apreciar la 

acción de los deportistas, cuando hay una toma cerrada siempre hace evidente 

el esfuerzo físico que realiza el fotografiado, es por ello que consideramos son 

tan fácilmente ubicables para los niños las fotografías de este tipo. 

El tercer género fotográfico que reconocen es el de Bodas 

Del mismo modo el género bodas tiene características que lo distinguen 

como tal: 

- Planos generales (eventualmente de campos, edificaciones clásicas), en 

los que la pareja (hombre y mujer, usando  traje negro y vestido blanco 

respectivamente) forman parte de ese entorno. 

- Planos medios en los que se ve a la pareja en algún gesto que 

demuestre el amor que se profesan.  
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- Primeros planos en los que se resalta algún símbolo (anillo de bodas, 

ramo de flores, manos entrelazadas) que manifiesta la unión de la 

pareja. 

La fotografía de bodas es fácilmente reconocible para los niños de la ciudad 

(32.5%). Generalmente imágenes de este tipo se tienen si no a la vista de 

todos en algún lugar de la casa, por lo  menos en un álbum familiar o en la 

sección de sociales del periódico local. 

Del mismo modo, estas imágenes los rodean en revistas, desde las 

especializadas en el tema hasta las de chismes de la farándula, en periódicos, 

anuncios publicitarios, televisión, internet. 

Los estudios fotográficos generalmente se anuncian con este tipo de imágenes.  

Ya lo dijo Bourdieu (1979), “no hay boda sin fotografía”, las fotografías 

de ceremonias representan la oportunidad de solemnizar los momentos 

significativos para las familias, ayuda a fortalecer instituciones y eso es parte 

del buen funcionamiento de las sociedades. 

Talleres y manuales especializados para fotografías de ceremonias 

abundan en el mercado, lo que del mismo modo legitima los marcos en los que 

se deben insertar las imágenes de este tipo. No es lo mismo tomar una foto en 

el festival de fin de cursos, que la fotografía de bodas de los próximos novios. 

Es entonces por ello que consideramos les son cercanas a los niños y 

en consecuencia fácilmente identificables. 

Estos son los géneros más fácilmente reconocibles por los niños, en 

todos hay una fuerte carga de componente mediático que interviene en el 

aleccionamiento del ojo de los niños,  por ello en Ocumicho, los niños que 

apenas comienzan a identificar géneros, identifican el paisaje. 

No es que otros géneros como la fotografía periodística o la publicitaria, 

incluso la de arte, no la identifiquen, hay niños que lo hicieron, pero el índice es 

mucho menor,  de lo que entendemos que es un aprendizaje al que apenas 

están llegando, conforme siga su exposición a medios infiero, su conocimiento 

genérico visual será mayor. Lo que es claro es que en esta etapa, el 

reconocimiento de géneros visuales no es un acto necesario ni cotidiano a ellos 

para dar sentido a las imágenes que los rodean. 
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Con ello creo que lectura fotográfica es un proceso social aprehendido 

por los niños conforme entran en contacto con  diversas formas de 

comunicación. 

Como todo proceso, implica la existencia de fases sucesivas y 

continuas, y  en ese sentido  algunos niños (con más contacto con diversas 

formas de comunicación) tienen recorrido más camino que otros.   

Del mismo modo, el reconocimiento de los géneros es gradual, implica 

mayor contacto con medios de comunicación. 

Como conocimiento adquirido y gradual, los niños de la ciudad parecen 

estar en vías de desarrollar el conocimiento de géneros fotográficos, se ve en 

principio, en la comparación de los dos grupos urbanos, el grupo de niños que 

tiene mayor contacto con formas de comunicación reconoce más los géneros 

fotográficos. Sería pues interesante hacer los estudios correspondientes para 

ver si esto pasa con niños de mayor edad. 

Los niños en esta etapa efectúan la lectura fotográfica mediante cuatro 

lógicas que ubican en las imágenes: formal, conceptual, genérica y narrativa, 

de las cuales en esta ocasión expliqué sólo una, la genérica. 

Los contextos comunicativos definitivamente sí influyen en el la lectura 

fotográfica de los niños. Entre más contacto con diversas formas de 

comunicación se tiene, más elementos hay de los cuales puede echar mano el 

niño para realizar una lectura fotográfica más completa. 

Pocos niños identificaron en Ocumicho el paisaje con ese nombre, pero 

muchos hablaron de “naturaleza” lo que nos permite observar que los 

elementos de  su entorno ayudan a su lectura de la imagen.  Tal como 

argumentaba Gil Olivo(1989), en las comunidades en que no hay influencia 

mediática (en este caso no es que no haya, pero hay mucho menos que en la 

ciudad), el entorno inmediato es su referente principal. 

Observo que los niños entre mayor contacto tienen con diversos medios 

de comunicación más fácilmente reconocen géneros fotográficos. Reconocen 

primordialmente el paisaje, la foto deportiva, la foto de bodas, periodística y en 

menor medida la publicitaria y artística. 

Los datos arrojados en este primer acercamiento considero ofrecen 

pistas y un buen pretexto para enlazar más estudios que aborden lectura 
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fotográfica en niños mayores o de otros contextos que permitan una mayor  

indagación del fenómeno visual y perceptual en los niños. 
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Resumen:  
La presente ponencia expone y problematiza las características del cine 

documental como un género que por su origen, historia y propósitos es útil en 

la construcción de identidades abiertas a los actuales intercambios 

multiculturales. Con ejemplos de documentales se analizan las características 

históricas del género y  como la institucionalización de éste discurso 

audiovisual ha provocado una apertura de espacios de diálogo multicultural 

desde su fundación. Por el compromiso de sus realizadores y los procesos 

implicados en su factura el cine documental permite no solo resistir al embate 

de los medios hegemónicos sino producir representaciones de la realidad a 

partir de la experiencia misma de producción.  

 

Abstract: 

This paper aims to expose and inquire the characteristics of documentary film 

as a genre, which based on its origin, history and purposes is useful in the 

construction of identities, opened to the current multicultural exchanges. With 

examples from documentaries, the genre has been analyzed by its historical 

characteristics and how the institutionalization of audio visual discourse has 

opened opportunities for multicultural dialogue since its foundation. 

For the commitment of its directors and the processes involved in its creation, 

the documentary film allows not only withstand the onslaught of the hegemonic 

media, but also produces representations of the reality, with the experience of 

the production itself. 

 

Palabras clave: cine documental, cultura, identidad, origen del cine documental 
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ESTOY FIRMEMENTE CONVENCIDO DE QUE LO QUE NOS HACE FALTA ES UN 

GRAN DESARROLLO DEL TIPO DE FILM QUE ACABO DE DESCRIBIR, EN EL QUE 

ESTÉN SUFICIENTEMENTE ILUSTRADOS LOS USOS Y COSTUMBRES DE LOS 

HOMBRES, SEA CUAL SEA EL PAÍS Y LA RAZA A LOS QUE PERTENEZCAN: UNA 

PRODUCCIÓN DE ESTA CLASE NO SÓLO PRESENTARÍA UN GRAN INTERÉS POR SU 

NOTA DE AUTENTICIDAD, SINO QUE ADEMÁS TENDRÍA UN VALOR INCALCULABLE A 

EFECTOS DE LA MUTUA COMPRENSIÓN DE LOS PUEBLOS.   

ROBERT FLAHERTY,1929 

Hoy el público en el cine se interesa por las historias mínimas, la libertad de un 

“presunto culpable” llevo a miles de mexicanos a las salas de cine por 

representar la victoria del sujeto contra todo un sistema corrupto. Las historias 

del marginado y las historias de la cocina de ineterés para el auditorio. El cine 

documental indaga, registra y representa la vida cotidiana, el ambiente social, 

lo que para el sociólogo francés Michale Mafesoli es hoy la cultura, reflejo de 

una noción del espíritu del tiempo.  

…se puede evocar una napa freática que, aunque no la veamos, sustenta en la 

hondura la vida, estos es, nuestras maneras de ser. Es lo que podemos llamar 

un ambiente social, englobando la noción de espíritu del tiempo, cuya 

importancia mostró Hegel en el siglo XIX. Mafesoli 2000 

¿Pero cómo llegó el documental a buscar en el sustrato cotidiano?, ¿Porqué en 

sus dos obras fundacionales, Nanook el esquimal y El hombre de la cámara, el 

registro del espacio socio-cultural da como resultado una noción de espiritu de 

tiempo su tiempo? Ciudades rusas pobladas de autos y ezquimales 

observados en sus prácticas ancestrales que desaparecerán.  

El cine de Flaherty y Vertov tienen en común la pretensión de tener un vínculo 

con el mundo externo, con manifiesta intensión de propiciar el entendimiento 

entre cualquier persona del mundo.  

Librando las trampas del sistema de producción propagandista el cine de 

Vertov se adelanta a su tiempo con técnicas narrativas híbridas, que aun se 

siguen explorando, su yuxtaposición de planos y la ausencia de signo lingûstico 

sigue celebrándose por sus significado abierto. 
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En la última década el número de documentalistas se ha multiplicado 

exponencialmente. En cada cámara de video digital hay un documental latente 

que puede abrir un nuevo significado acerca de la vida e incidir en la 

conformación de identidades conformadas a partir de diversas experiencias en 

la cultura. Pero no basta con el registro para tener un documental; el género se 

define por los valores y las intensiones sostenidas por el documentalista.  

En lo formal, el género, es un campo abierto de prácticas y lenguajes que 

produce discursos, estos  buscan interpretar a un otro, registrando y 

representando sus espacios y sus relaciones como fuente primera de 

conocimiento y prueba de verdad y legitimidad. 

El documental está caracterizado por su intensión de conocer y representar el 

transfondo cotidiano de la cultura.  

La cultura como background y el documental como su registro 

Se trata de otra manera de designar la cultura, no por las grandes obras  que la 

constituyen, sino por ese sustrato, ese background en el cuál todos están 

inmersos sin prestar atención. En el fondo está lo que se absorbe con la leche 

materna, y lo que nos impregna la educación; aun la universidad contiene 

contiéne una cultura que nos cincela. Mafesoli, 2000 

En palabras de Mafesoli: el documental registra y representa el background 

que se despliega en los lugares que la cultura conforma para los sujetos: las 

escuelas, cocinas, hospitales, cárceles donde se desarrollan los modos de 

vida.  

Si entendemos cultura como ese sustrato, el documental comenzó su aporte a 

la multiculturalidad cuando comenzó a registrar el backgroud de otras latitudes. 

¿Cómo llegó el documental al sustrato que cincela nuestra vida?, la respuesta 

está en sus orígenes. Cuando sus fundadores inspirados en la experiencia del 

rodaje, decidieron aportar su lenguaje y recursos para representar al otro, in 

situ, en su vida cotidiana, dentro de su propio discurso. Las modalidades de 

producir documentales, concepto que más adelante detallo, están preñadas 

desde el origen por una intensión multicultural.  
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El inquietante registro de lo real y su transformación en género 

Gabriel Veyre representante de los Lumière en México se embarcó en el barco 

transatlántico Havre procedente de Europa en julio de 1896. De ese viaje dejó 

escrito un diario que Aurelio de los Reyes tradujo en 1996. En estos 

documentos podemos leer sus principales preocupaciones e intereses tanto 

personales como profesionales.  

De su travesía en el mar destaca su interés por la belleza de una pasajera, el 

encuentro de amigos que representa el viaje y su ambición por lograr cambiar 

su situación económica de penuria para un burgués francés. Relata en su 

diario: 

Mi pequeña dama permanece acostada. Su marido, que se porta muy 

bien y come frente a nosotros, nos informa sobre ella. Espero con 

impaciencia el atardecer porque ella debe levantarse un momento para 

cubierta. Gabriel Veyre, julio de 1896  

Al llegar a México, a través de cartas a su madre, recuperadas de igual forma 

por Aurelio de los Reyes,  Veyre describe su experiencia de viaje: 

Mientras más nos acercamos a México es más salvaje. Uno ve por todos 

lados indios con caras casi de bestias salvajes, sentados en el paso de 

la puerta de su cabaña de paja. El calor es atroz. Se sudan litros de 

agua cada hora. Encima el polvo del tren se viene a pegar a la piel, y en 

la noche parecemos negros.  Veyre Julio 25 de 1896 

El hombre que realizó las primeras vistas cinematográficas en el país, como 

podemos interpretar no tiene interés en conocer a sus fotografiados y mucho 

menos en ofrecer retratos que permitan el conocimiento de la cultura de 

personas de distintas latitudes, le preocupaba lograr la foto, no de representar 

un aspecto de la cultura autóctona, sino de un desempeño óptimo de 

conocimientos técnico tecnológico que garanticen la existencia del registro, de 

lograr el retrato. 
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Hace unos días tomé la fotografía al cinematógrafo del Presidente de la 

República, paseando en su parque. Esta bien lograda.  

Antier tomé una maniobra en el Colegio Militar y esta mañana a los 

balistas haciendo saltos mortales en el agua. Todas están logradas y las 

enviaré a Lyon.  Veyre, Agosto 16 de 1896.  

El representante de los Lumière esta realizando fotografía con el 

cinematógrafo, no ha descubierto la complejidad de esta nueva forma de 

retratar el mundo. El conductor del seminario del Festival de Barcelona en 2004 

Antonio Weinrichter lo explica así:  

El cine empezó registrando la realidad pero el documental no nació con el cine, 

como se suele inferir cuando se hace comenzar la historia de esta práctica con 

la salida de los obreros de la fábrica de los Lumière. El cinematógrafo comenzó 

filmando la realidad de forma inconsciente, en función del carácter fotográfico 

del invento: no sabía que este servía para otra cosa, a saber para contar 

historias. Para existir y pensarse, como categoría la no ficciónn debía antes de 

tener enfrente a su “contrario”, el cine de ficción.  Weinrichter: 2005; 25 

La mimesis lograda por el cinematógrafo (neologismo compuesto por Kino: 

movimiento y grafos: imagen) como nuevo dispositivo de registro superó por 

mucho a la pintura y bajo el engaño de la velocidad de 16 o 18 cuadros por 

segundo emuló el movimiento que percibimos cotidianamente. Este impacto 

generado por la imagen es quizá el origen de la falsa idea que nombra al cine 

como “ventana al mundo”, como “ventana a la realidad” 

Las aproximaciones a lo real como material para el cinematógrafo 

acostumbran a encararlo desde aprioris como objetividad, cuando no 

como “verdad”, y a sentar como principio la no intervención en la 

naturaleza de ese material referencial. Ledo, 2003 
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Pero a más de cien años de la aparición del cinematógrafo, la objetividad como 

principio y naturaleza del cine ha sido echada por tierra, 

“El documental, como otros discursos de lo real, conserva una 

responsabilidad residual de describir e interpretar el mundo de la 

experiencia colectiva, una responsabilidad que en modo alguno es una 

cuestión menor. Es más conjunta otros discursos (de ley, familia, 

educación, economía, política, Estado y nación) en la construcción 

auténtica de una realidad social.  Nichols:1997 

La actividad cinematográfica de registro, la visita a otros paisajes, la 

exploración de circunstancias: “ las vistas”  cine de viajes, formaron gran parte 

del trabajo en los primeros años del cine, se trata de piezas que fueron 

llamadas de distintas formas, pero cuyo estilo no prosperó, ni logró integrarse 

como un género, por carecer de una intensión discursiva que incidiera en la 

conformación de identidades.  

Hay que esperar, en efecto, a los años 20 para que el documental se 

materialice como una práctica distinta de las primitivas acualidades y a 

los años 30 para que se institucionalice, ya con una definida conciencia 

propia. Weinrichter, 2004 

Cuando el documental se institucionaliza es de una amplia vocación 

multicultural y posmoderna ser pionera en hacer de la indefinición su identidad 

y fortaleza.  

La definición de documental esta íntimamente ligado a la perspectiva del 

realizador que a su vez elige y encabeza una modalidad de producción que 
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permiten identificaciones formales dentro del género. Todas estas categorías 

serán de gran utilidad en el trabajo en campo.  

Modalidades de producción en la representación documental  

Modalidad expositiva: Jonh Grierson y Roberth Flaherty 

Roberth Flaherty, pionero del documental propuso algunas de las 

características de los creadores del nuevo género y su ideario, que como ya 

vimos se institucionaliza a inicios de los 30, Flaherty comenta:  

La finalidad del documental, tal como yo lo entiendo, es representar la vida bajo 

la forma en que se vive. Esto no implica en absoluto lo que algunos podrían 

creer; a saber, que la función del director del documental sea filmar, sin 

ninguna selección, una serie gris y monótona de hechos. La selección subsiste, 

y tal vez de forma más rígida que en los mismos films de espectáculo”1. 

Flaherty,1939 

Para Flaherty  llamaremos cine documental a aquellas películas que no utilizan 

actores en su producción y son rodadas in situ además de esto destaca que 

dentro de sus propósitos buscan el entendimiento entre las personas de 

distinta latitud.  El documentalista también pone énfasis en la importancia de la 

selección de los hechos, descartando cualquier posibilidad de no intervención 

por parte del creador. En el siguiente texto que forma parte de su texto la 

función del documental se remarca el papel social y los valores reivindicativos 

del género, vinculando una vez más la actividad cinematográfica con el mundo 

histórico y social.  
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 Flaherty sienta las bases de un género que se entiende con amplia relación 

con el mundo histórico y social: entiende como parte de sus compromisos el 

diálogo entre los mundos, moderno y primitivo, que él entiende en constante 

conflicto e intuye que dichos conflictos se intensifiquen  

Estoy firmemente convencido de que lo que nos hace falta es un gran 

desarrollo del tipo de film que acabo de describir, en el que estén 

suficientemente ilustrados los usos y costumbres de los hombres, sea 

cual sea el país y la raza a los que pertenezcan: una producción de esta 

clase no sólo presentaría un gran interés por su nota de autenticidad, 

sino que además tendría un valor incalculable a efectos de la mutua 

comprensión de los pueblos. Flaherty,1929 

John Grierson. 

Definir el documental sin el dinero de Hollywood. 

Una de las aportaciones más importantes de John Grierson es buscar el 

financiamiento gubernamental para la realización de documentales. 

Grierson, al final de su vida, considera que el hecho más singular del documental  

fue precisamente no buscar el dinero de Hollywood sino el del gobierno, 

comprometiendo a las instituciones con los propósitos del cine realista. 

Ledo,2003 

El nexo con  las instituciones del estado dejará una marca importante en el 

documental, éstas condicionarán la inversión en la producción del documental, 

en tanto contribuya con los propósitos que el estado se ha fijado: la 

construcción de una cultura nacional, el impulso a  los derechos ciudadanos, 

en general, la creación de una ciudadanía. 

Conceptualmente Grierson es el padre del documental, el usa por primera vez 

el término y nos ofrece una de sus primeras definiciones: 

Consideraré el cine documental como aquel filme que trata la realidad 

socioeconómica  cultural y científica de la sociedad tomando en cuenta criterios 
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de filmación directa o de reconstrucción de los hechos en todo formato. 

Grierson,1934. 

En el texto Postulados del documental Grierson afirma: 

El documental habrá de fotografiar la escena viva y el relato vivo. Creemos que 

el actor original (o nativo) y la escena original (o nativa) son las mejores guías 

para una interpretación cinematográfica del mundo moderno. Dan al cine un 

capital mayor de material. Le dan poder sobre un millón de imágenes. Le dan el 

poder de la interpretación sobre hechos más complejos y asombrosos que los 

que pueda conjurar la mente del estudio, ni recrear la mecánica de ese estudio. 

Grierson 1934. 

Dos aspectos destaca Grierson para describir el trabajo del documentalista, por 

un lado la necesidad de rodar en el lugar donde se desarrollan las acciones y 

con los actores originales, y por el otro constituirse como una guía para una 

interpretación cinematográfica del mundo moderno.  

Dos ideas son básicas para entender el fenómeno cinematográfico que es el 

documental, ambas postuladas por sus padres, Grierson y Flaherty, la primera 

la necesidad de llevar los dispositivos de registro al lugar de las acciones para 

romper con el starsistem de los estudios, y la segunda coadyuvar a un 

entendimiento del mundo moderno, vislumbrando una necesaria comprensión 

entre los pueblos en la integración de una cultura de culturas. 
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Resumen:  
Esta ponencia, cuya investigación base se encuentra en desarrollo, caracteriza al 

videoclip de autor como un texto audiovisual, insertado en un contexto y con la 

posibilidad de ser leído. La pregunta principal que se busca responder en esta 

presentación es cómo se constituye la transtexualidad en el videoclip de autor, a 

partir de su relación con otros textos —los del mismo autor y los ajenos— bajo las 

cinco categorías de análisis de Gérard Genette. 

 

Abstract: 

This paper, which is part of a research-in-progress, defined the author videoclip as 

a visual text, inside of a context and with the possibility of being read. The nodal 

question that this presentation seeks to answer is how the author videoclip has 

been constructed, based on patterns of transtextuality —granted by the own author 

texts and those of others texts— below Gérard Genette’s five subtypes of 

transtextuality. 
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Introducción 
Si se hace memoria, ya tiene más de tres décadas que el videoclip llegó a las 

televisiones de todo el mundo; su origen aún es más antiguo y es una colecta de 

referencias multidisciplinarias. El género audiovisual, que saltó de una cadena 

televisiva de 24 horas hacia la academia en la década de los ochenta, aún plantea 

interrogantes de investigación como la que da forma a este trabajo sobre la 

transtextualidad en el videoclip: o visto desde otra forma, ¿cómo se constituye un 

texto de autor a partir de su relación con otros textos —propios o ajenos—?  

 El videoclip es un género audiovisual con muy pocas convenciones formales: 

la primera es que su constitución se encuentra a partir de un tema musical: “desde 

y sobre él”, acota Juan Anselmo Leguizamón (2001); la segunda establece que 

esa suerte de “dinamismo visual” le dota de otro sentido, otra interpretación y otra 

conducción a lo musical, como un “repertorio articulado de imágenes en 

movimiento”; la tercera es que no sólo tiene la posibilidad de combinar, con toda la 

libertad, infinidad de elementos audiovisuales, sino que también tiene la 

posibilidad de encontrar en los prólogos y epílogos un modo de ampliar sus rangos 

de sentido, con cabida para el uso de silencios, sonidos distintos al tema musical, 

voces y diálogos, etcétera; la cuarta es que no existen tipologías o generalidades 

que se compartan canónicamente, a pesar de que se puedan encontrar rasgos 

comunes entre ellos, y, de la misma manera, rupturas e innovaciones desde la 

misma conceptualización de “lo posible” en el discurso audiovisual; la quinta, y 

última, establece que no hay subgéneros en el videoclip, a diferencia de algunas 

clasificaciones cinematográficas basadas en sus especificidades, ya sean 

temáticas, formales o convencionales1 que anticipan, incluso, la construcción del 

relato. 

 El videoclip además tiene una particularidad desde su misma definición: son 

pocos los rasgos en común entre las posturas teórico-metodológicas que se han 

ocupado de su estudio, así que el videoclip se ve como mercancía, mecanismo de 

                                                 
1 En el sentido en el que David Bordwell puede definir la existencia del cine clásico, el cine negro o 
el western, por citar algunos ejemplos. 

 2

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



alienación, pastiche postmoderno, forma simbólica y discurso audiovisual. 

También (y eso se propone esta investigación en curso) puede dimensionarse 

como texto audiovisual.  

 La consolidación del videoclip ha sido determinada por las vanguardias 

artísticas, por su herencia televisiva y cinematográfica, por diversos soportes 

mediáticos, como el magnetoscopio, el videotape, los scorpitones, sumado a las 

tecnologías de digitalización y a los procesos  técnicos y creativos, como la edición 

no lineal y el uso del software para modificar y permitir, en postproducción, la 

transformación de la imagen, y, por último, las plataformas que determinan el 

modo en que el videoclip se filma, crea y reproduce, como el caso del canal web 

You Tube. 

 

Determinación del problema 
Para entender una relación de texto, del videoclip con otros lenguajes, en primera 

instancia hay que conceptualizarlos como textos audiovisuales; es decir, se 

componen de una estructura que significa, posee límites concisos, puede leerse y 

es coherente. Este último concepto se debería a que los textos y contextos poseen 

vínculos muy específicos: ya sean semióticos, comunicativos o simbólicos.2  

Varias son las líneas críticas con respecto a la línea textual en los estudios 

de lo audiovisual, como la trasliteración de metodologías lingüísticas a este 

terreno, en el sentido de los cuestionamientos hacia Christian Metz con respecto a 

la carencia de una segunda articulación como tal en este lenguaje, los 

planteamientos recientes sobre la necesidad de que un signo audiovisual se 

explique por sí mismo, sin mediarse por modelos lingüísticos o narrativos, los 

límites de la interpretación que señala Umberto Eco o las críticas con respecto a la 

sobreinterpretación de Paul Ricoer; no obstante, para el propósito de esta 

investigación en curso, se mantiene la idea de que los textos como el videoclip 

pueden leerse y contextualizarse. 

                                                 
2 Cuando se habla de los vínculos semióticos del texto, se establece que los signos van más allá de sí mismos. Al 
especificar los vínculos comunicativos se entiende que a través de ellos se persigue un propósito y al hablar de lo simbólico 
se ahonda en las convenciones sociales. 
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El videoclip, como texto, posee recursos discursivos, estilísticos y 

semánticos, que fueron pensados y llevados a cabo bajo la dirección de alguien 

que ostenta el papel de autor. Dentro de la perspectiva de Janet Staiger con 

respecto a los modos constitutivos del autor, es importante el trabajo de Érika 

Arroyo en el sentido de una sistematización del pensamiento de la autora y que 

tiene un peso relevante dentro de esta definición. 

Staiger expresa que un autor puede ser visto como firma, en donde es 

“sujeto conocido por la serie de textos firmados por él, los cuales poseen 

características variables y detectables en su obra por la presencia de la persona 

que escribe dichos textos”(Staiger, citado en Arroyo, 2009: 26). 

Gianfranco Bettetini considera que otra forma de establecer recursos de 

autor desde el lenguaje audiovisual es mediante las “huellas textuales”, las cuales 

pueden ser los títulos, los encuadres, los movimientos de cámara, los 

procedimientos ópticos, la composición, los efectos de montaje, el uso expresivo 

del color y por las normas de estilo o de contenido que puedan caracterizar la 

producción de un autor (Betettini, 1994: 31). 

 
La transtextualidad en “Paparazzi”, “Telephone” y “Hold It Against Me” 
Ya tenemos la descripción de videoclip visto como texto, el realizador visto como 

autor y el lector, el investigador. Así funciona esta triada resemantizada, bajo una 

conceptualización narratológica, específicamente de Gérard Genette, en la que los 

videoclip “Paparazzi”, “Telephone” y “Hold It Against Me” del director sueco Jonas 

Akerlund se erigen como el objeto de estudio. 

La importancia de esta investigación en curso es el análisis de las 

relaciones textuales que se establecen sobre el texto final, que son los videoclip 

mencionados. El primero de los autores sobre los que se marca distancia con los 

conceptos de Genette en el campo de los intertextos es Mijail Bajtín y los 

dialogismos; posteriormente Julia Kristeva hace una transformación sobre dicha 

noción de Bajtin, para referirse a estos como un “mosaico de citas” que componen 

un texto: así, la intertextualidad se convierte en una transposición de uno o más 

sistemas de signos a otro.  

 4
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Con base en los conceptos de Bakhtin y Kristeva, Génette, en Palimptestos, 

busca incluir en un término todas las relaciones posibles entre textos, lo que 

denomina como la trascendencia textual o transtextualidad. 

Genette, con la metáfora de que las relaciones transtextuales explicitan de 

qué hilos está hecha la tela del texto y no que con ellas se revela como si fuese 

una cortina la naturaleza textual, establece cinco relaciones: la intertextualidad —

cita, alusión y plagio3—, la paratextualidad —texto y títulos, prefacios, epígrafes, 

dedicatorias—, la metatextualidad —relación crítica entre un texto y otro—, la 

architextualidad —disposición o rechazo de un texto a caracterizarse a sí mismo 

en su título—, y por último, la hipertextualidad —relación con un texto anterior o 

hipotexto, que el texto más reciente transforma, modifica, elabora o amplía. 

La intertextualidad y la hipertextualidad son los recursos conceptuales sobre 

los que se establece todavía de modo más específico el análisis transtextual que 

se realizará a “Paparazzi”, “Telephone” y “Hold It Against Me”. 

Desde este punto, se parte hacia lo particular de la obra del autor mediante 

las herramientas conceptuales que sirven para desentrañar, como lector, la 

conformación de las relaciones transtextuales, las huellas textuales del autor y lo 

concreto de la relación autor-texto-lector y, dada las características de su 

proyección y creación, con el contexto, determinado como el cuarto elemento a 

considerar. 

Ahora bien, con “Paparazzi”, “Telephone” y “Hold It Against Me” varias son 

los cruces de textos: el uso de la publicidad desplazada, que a su vez desmarca al 

videoclip como un producto para vender discos, la confluencia de textos 

cinematográficos (“Natural Born Killers”, de Oliver Stone, 1994; “Thelma y Louise”, 

de Ridley Scott, 1991; “The Rocky Horror Picture Show”, de Jim Sharman, 1975; 

“Kill Bill 1 y 2”, de Quentin Tarantino, por citar algunos filmes “leídos” dentro de los 

tres videoclip), la propia referencialidad que hace de un videoclip de otro, entre 

otras peculiaridades que pueden desentrañarse mediante la lectura de sus textos 

y transtextos, la visión de la autoría y la reflexión de sus contextos. 

                                                 
3 Se deja fuera el plagio al analizar el videoclip, porque se considera que al ser una texto nuevo su 
naturaleza semántica, estética y sintáctica se ha transformado para dar paso a algo “nuevo”. 

 5 
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Formas de comunicación intercultural que se originan alrededor de la 

celebración de las fiestas del pueblo de Tunkás, Yucatán. La participación de 

migrantes y no migrantes. 

Gretty Guadalupe Escalante Góngora 

gretty.escalante@anahuac.mx

Universidad Anáhuac Mayab 

La información presentada se basa en el trabajo de campo cualitativo llevado a 

cabo como parte del estudio. Se realizaron dos observaciones etnográficas, 

seis entrevistas a profundidad a migrantes y nueve entrevistas a profundidad a 

no migrantes, entre ellos al sacerdote católico de la comunidad, a un pastor de 

la iglesia evangélica y a un regidor de cultura municipal que participó en la 

organización de la fiesta del 2010.  

La comunicación intercultural a que nos referimos es vínculo entre sujetos, es 

relación antes que cualquier otra cosa. Esta comunicación está presente en la 

celebración de las fiestas del pueblo pues no se trata sólo de una celebración 

religiosa que se vive en una comunidad; sino que combina elementos religiosos 

occidentales, mayas, mestizos, tradicionales y modernos, unos impuestos y  

otros agregados por las mismas características de quienes ahí participan. 

Information presented is based on qualitative fieldwork conducted as part of the 

study. We conducted two ethnographic observations, six depth interviews with 

migrants and nine non-depth interviews with migrants, including a Catholic 

priest of the community, a pastor of the evangelical church and a municipal 

councilor for culture who participated in the organization 2010. 

Intercultural communication to which we refer is the bond between subjects, is 

the relationship before anything else. This communication is present in the 

celebration of festivals of the people because it is not only a religious 

celebration that lives in a community, butcombining western religious elements 

,maya ,mestizo , traditional and modern ,some taxes and other aggregates for 

the same characteristics of those who participate there. 

PALABRAS CLAVE: Interculturalidad, fiesta, migración. 
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Presentación del proyecto 

Este trabajo forma parte de un proyecto mayor titulado “El impacto económico y 

sociocultural de la migración internacional en el municipio de Tunkás: 

consecuencias económicas y culturales y su reproducción en la etnia maya”. Es 

un proyecto que cuenta con el financiamiento de la Universidad Anáhuac 

Mayab y el Fondo mixto de CONACYT y el Estado de Yucatán. El director del 

estudio es el Mtro. Martín Echeverría Victoria, de la Universidad Anáhuac 

Mayab. 

El proyecto tiene cuatro líneas de trabajo relacionadas con el fenómeno 

migratorio en Tunkás, enmarcadas en el mismo título; la primera trata sobre los 

procesos identitarios que se construyen entre los jóvenes, la segunda sobre la 

utilización que los habitantes de Tunkás hacen de las remesas, la tercera 

reflexiona sobre la conformación familiar de los migrantes  y no migrantes, y la 

cuarta analiza cómo la migración ha impactado en la celebración de las fiestas 

del pueblo, considerando que estas son la actividad cultural y religiosa que 

mejor identifica la identidad de los que se quedan y de los que se van. En 

palabras de Amparo Marroquín (2007), aunque las fiestas patronales se han 

modificado mucho, aún mantienen su cualidad de contacto, de encuentro, entre 

la cultura local y los […] migrantes. 

Para fines de este XXIII Encuentro Nacional AMIC, se pretenden abordar las 

formas de comunicación intercultural que se establecen alrededor de la 

organización esta emblemática celebración, y la forma en que los migrantes y 

no migrantes participan en la misma. 

Migración en México 

La relación migratoria de mexicanos a los EEUU ha pasado históricamente 

por épocas de libertad total y restricción absoluta; en el transcurso, por tratados 

que permitieron de manera temporal el traslado de mano de obra de México a 

EEUU. Un acuerdo entre los presidentes Franklin D. Roosevelt y Manuel Ávila 

Camacho en 1946, llamado Programa Bracero, permitió la entrada de 

trabajadores de manera legal (sin que dejaran de ocurrir accesos ilegales), 

acuerdo que se refrendó sucesivamente durante 22 años, hasta 1966. Los 

Estados Unidos contrataron 4 millones 646 mil 199 trabajadores agrícolas (más 
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la cantidad no reportada de indocumentados) y se calcula que durante ese 

tiempo se movilizaron más de 10 millones de trabajadores (Durand & Massey, 

2003). A  partir de ahí la migración ilegal no hizo más que multiplicarse. Entre 

1969  y 1964 se reporta un promedio de captura de 90 mil inmigrantes 

indocumentados al año, en 1965 saltó a 110 mil 371 para escalar a 138, 520 al 

siguiente año e incrementos anuales de más de 30% (Carassou, 2006). 

El incremento llegó a tal grado que México es hoy el país con el corredor 

migratorio más grande del mundo. De acuerdo con el Banco Mundial, hacia 

2005 se estimaba que por dicha frontera ha pasado un total de 10.3 millones de 

personas, más del doble que el segundo corredor con mayor afluencia, el  de 

Rusia-Ucrania con 4.8 millones. México también es el país con el mayor 

número de emigrantes, calculados en 11.5 millones. (Ratha & Xu, 2007); 

considerando una población total de aproximadamente 110 millones de 

habitantes en todo el país, la migración internacional a los EEUU se perfila así 

como una problemática social de colosales proporciones. 

Migración en Yucatán 

En el caso específico de la migración yucateca hacia el vecino país del norte, el 

sureste ha sido caracterizado por diversos investigadores como una región 

emergente, ya que su proceso de migración internacional masiva comenzó 

hace relativamente poco. Fue a finales de las década de los ochenta y 

principios de los noventa cuando se hizo visible que un alto número de 

yucatecos estaba emigrando hacia el norte en busca de mejorar su calidad de 

vida.  

Todavía en el 2003 el Gobierno de Yucatán no consideraba el fenómeno 

migratorio dentro de sus planes estatales de desarrollo. A nivel institucional  no 

sólo se desconocían el origen y destino de los migrantes, sino que se negaba 

su existencia (Guzmán & Lewin, 2006), situación que hizo evidente la urgente 

necesidad de elaborar un diagnóstico que permitiera empezar a reconocer las 

dimensiones de éste fenómeno en el estado, así como identificar sus posibles 

causas, perfiles sociodemográficos de los migrantes y comunidades de origen y 

destino de las rutas migratorias. Dicho diagnóstico reveló que si bien la 

población migrante hacia Estados Unidos aumentó a partir de los ochentas, no 
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es sino hasta la siguiente década que la presencia de los yucatecos en el 

vecino país del norte empezó a ser más visible.  

En su informe sobre los índices de migración México Estados Unidos, la 

CONAPO reporta que hacia 2005 alrededor de 50,982 yucatecos nacidos en 

Yucatán residen en ese país, un incremento de 2.4% promedio anual 

(CONAPO, 2005). En el año 2000,  la población yucateca emigrante hacia 

Estados Unidos se estimaba en 0.40% de la población del estado,  mientras 

que en el año 2005 la cifra ascendió a 1.80%, lo cual representa un incremento 

de 391% en 5 años, una velocidad de crecimiento notable (INDEMAYA, 2009). 

En lo concerniente a las comunidades de origen de los migrantes yucatecos 

que eligen como destino los Estados Unidos, el mencionado diagnóstico de 

INDEMAYA señala que hasta el 2003  estos provenían prioritariamente del sur 

de la entidad, pero ahora se detecta población procedente de municipios de las 

regiones oriente y poniente de Yucatán, zonas básicamente ganaderas y 

agrícolas respectivamente cuyos destinos principales hasta antes de esa fecha 

era el sector de servicios en las ciudades turísticas de la costa este de 

Quintana Roo (Cozumel, Cancún, y demás), y la propia Mérida. 

Los Estados de la Unión Americana donde residen emigrantes yucatecos son 

Washington, Oregón, California, Utah, Arizona, Colorado, Nuevo México, 

Texas, Missouri, Illinois, Michigan, Pensilvania, Massachusetts, Georgia y 

Florida. (INDEMAYA, 2009).  

Uno de los factores determinantes que nos ayuda a entender este fenómeno es 

el grado de marginación en el que viven los habitantes del estado de Yucatán. 

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, 600 mil yucatecos viven en la 

pobreza; ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en incidencia de pobreza 

extrema y es uno de los 12 estados que tienen niveles de marginalidad alta o 

muy alta. (Gobierno del Estado, 2007) 

El estado ocupa el lugar nacional decimoprimero en marginación y se 

encuentra entre las nueve entidades federativas con grado de marginación alto. 

De acuerdo al Consejo Nacional de Población, 328 mil 387 yucatecos se 

encuentran en niveles de pobreza alimentaria. Los ingresos también son bajos. 

De las 740 mil plazas laborales, 100 mil de ellas pagan un poco más del salario 

mínimo (CONAPO, 2006) 
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Aunado a estas precarias condiciones, el Estado tiene una alta incidencia de 

población indígena, específicamente de la etnia maya, uno de los grupos con 

mayor vulnerabilidad. La población rural de Yucatán es predominantemente de 

origen maya, y representa el 52% de la población del Estado. De los 106 

municipios, 43 de ellos cuentan con una población mayoritariamente (60%) 

mayahablante. Los factores étnicos y socioeconómicos se conjugan para poner 

a los mayas en condiciones propicias de migración. Los municipios con 75% o 

más mayahablantes se encuentran en categorías de alta o muy alta 

marginación y alrededor del 30% de los mayahablantes carece de instrucción 

primaria. 

Migración en Tunkás 

El municipio de Tunkás se ubica  en la región oriente del estado de Yucatán. 

Dentro de las construcciones coloniales del municipio, sobresale la iglesia de 

Santo Tomás Apostol, la cual está ubicada en la cabecera municipal.  

De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la 

población total del municipio es de 3,464 habitantes, de los cuales 1,774 son 

hombres y 1,690 son mujeres. La población total del municipio representa el 

0.18 por ciento, con relación a la población total del estado.  

La población de 5 años y más, hablante de lengua indígena – maya, 

específicamente - en el municipio asciende a 1,981 personas. La población de 

5 años y más que es católica asciende a 2,178 habitantes, mientras que los no 

católicos en el mismo rango de edades suman 1,015 habitantes (INEGI, 2002). 

En la comunidad existen pocas organizaciones civiles. Las que hay son 

derivadas de actividades religiosas tales como los gremios, grupos de oración y 

grupos juveniles también dedicados a actividades religiosas en sus respectivas 

iglesias.  

De acuerdo a CONAPO, Tunkás es uno de los 5 municipios de Yucatán con 

mayores índices de migración hacia los Estados Unidos (11% de las familias en 

el año 2000). Según los datos demográficos más recientes, existen en la 

localidad 2 corrientes migratorias principales: una migración interna con destino 

hacia la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán y a la Riviera Maya, 

estado de Quintana Roo, a donde han emigrado en algún momento el 43% de 
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la población, y en donde reside el 12% de la población actualmente. Dichos 

migrantes son atraídos por la industria turística de este lugar, que es una fuente 

muy importante de empleos, así como la oferta de empleos de servicios y 

construcción en la capital yucateca. Esta migración es importante porque le 

proporciona al migrante el capital humano y financiero necesario para emigrar a 

los EEUU, significa una especie de "entrenamiento" para la migración 

internacional. La otra corriente migratoria es la internacional, específicamente 

al sur de California. Los factores que incrementaron el flujo en años recientes, a 

partir de los noventa, han sido la mayor demanda de fuerza laboral migrante en 

la economía estadounidense, la saturación de la fuerza laboral doméstica en 

Mérida y la Riviera Maya y el relativamente bajo costo y riesgo físico para 

cruzar de manera clandestina.(Muse-Orlinoff & Lewin Fischer, 2010) 

Los migrantes tunkaseños suelen ser en su mayoría varones, alrededor de los 

36 años, casados, con 2 o 3 hijos; las mujeres también han participado en este 

proceso migratorio, aunque no tan a menudo como los varones (Cornelius, 

Fitzgerald, & Lewin Fischer, 2008). El migrante promedio ha completado nueve 

años de escuela, habla maya bien o moderadamente bien, y ha trabajado en 

agricultura. Además, el migrante tunkaseño promedio ahora trabaja en los 

Estados Unidos en el sector de servicios, en varios de los lavaderos de autos 

alrededor del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, y viven en la sección de 

Inglewood, Anaheim y Santa Ana. La mayoría de ellos son indocumentados 

(76%) 

Los principales motivos para migrar son la búsqueda de un empleo en EEUU o 

la reunión con la familia. El 61% de los encuestados reportan que las 

oportunidades de empleo (mayores empleos y mejores salario) son el factor 

principal para migrar, una cifra que en el caso de las mujeres sólo es del 35%. 

De manera inversa, dos de cada cinco mujeres migrantes manifestaron que 

migran a EEUU para reunirse con sus familiares, motivación presente sólo en 

el 10% de los varones.(Muse-Orlinoff & Lewin Fischer, 2010). 

Las fiestas patronales en el contexto migratorio 

Para empezar, cabe mencionar que algunos autores se refieren a las 

celebraciones de los pueblos como “fiesta patronal” y otros como “la fiesta del 

pueblo”, “fiesta del santo patrono”,  “fiesta tradicional”, etc. En términos 
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generales se refieren al mismo festejo que se hace en honor de una figura 

religiosa (santa o santo) católica que como parte del proceso de conquista de 

los pueblos, los misioneros fueron introduciendo a las nuevas comunidades 

sometidas como aquel intercesor (a) en quien podían confiar la solución de sus 

preocupaciones y necesidades. Así, en cada iglesia principal de las 

comunidades, hay un patrono (a) o señor (a) principal cuyo nombre identifica el 

templo o edificio en donde habita (por ejemplo Iglesia de Lourdes, Iglesia de 

San Cristóbal, etc.).  

De cualquier manera, las fiestas patronales incluyen una parte religiosa (donde 

se encuentran las procesiones, novenas, gremios, misas y peregrinaciones) y 

una parte festiva o secular (que en el caso yucateco incluyen ferias, corridas de 

toros, bailes populares y luz y sonido) que puede variar dependiendo de la 

región, el país o comunidad. Es decir, estas celebraciones incluyen muchas 

actividades que involucran de diferentes formas  a cada integrante de la 

comunidad o a las diferentes familias y agrupaciones que la conforman.   

Así, las fiestas patronales o tradicionales son un momento rico para el análisis 

de la migración relacionándolo con temas tales como la identidad, la 

religiosidad, el cambio cultural, así como las relaciones sociales y  económicas 

de las comunidades ya que contienen diferentes actividades que dan muestra 

de todos estos aspectos.  

En el aspecto cultural, el tema es más interesante cuando se considera que en 

la actualidad las fiestas patronales de las diferentes poblaciones del mundo han 

sufrido distintas modificaciones; así lo demuestran los trabajos realizados por 

Amparo Marroquín (2007). El Salvador del Mundo. Migración, cultura y fiestas 

patronales de los salvadoreños,  Lilian Vega (2005),  Migraciones y dinámicas 

locales. Diferentes dinámicas locales generadas por la migración en la región 

de los Nonualcos; Olga Odgers (2008), Construcción del espacio y religión en 

la experiencia de la movilidad. Los santos patronos como vínculos espaciales 

en la migración; Liliana Rivera (2006), Cuando los santos también migran. 

Conflictos transnacionales por el espacio y la pertenencia; Miriam Solis (2009), 

La dimensión cultural de las remesas colectivas expresada en la recreación de 

la vaquería yucateca en Los Ángeles, California.  
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Además, el informe anual 2005 del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), dice “la dimensión de los cambios que está 

experimentando la cultura por la vía de los migrantes no ha tenido hasta ahora 

casi ninguna atención. Los migrantes están protagonizando cambios culturales 

que no son un apéndice de las transformaciones económicas, sino un 

componente fundamental del tipo de sociedad que se está construyendo” 

(PNUD, 2005, p. 26 en Marroquín, 2007, p. 43). 

El migrante se viene a sumar a esta festividad y cambia la manera de vivirla: se 

apropia de la fiesta y la vuelve un espacio de intercambio, en palabras del 

mexicano Miguel Moctezuma, un espacio donde los ausentes se vuelven 

presentes. (Marroquín, 2007, p. 41). Y añade, “en la fiesta patronal se da el 

sincretismo y la mezcla: la cultura española impone una fiesta religiosa 

cristiana de culto a un santo, pero se vuelve una con danzas españolizadas, 

costumbres africanas, culto a la tierra, y reconocimiento al rey o al Estado 

según las circunstancias”. Además plantea que aunque las fiestas patronales 

se han modificado mucho, aún mantienen su cualidad de contacto, de 

encuentro, entre la cultura local, la cultura de los extranjeros y los salvadoreños 

migrantes. 

La fiesta del pueblo en Yucatán  

En Yucatán, prácticamente todos los municipios conservan su fiesta patronal, 

aunque muchos de ellos ya no incluyan algunas actividades tradicionales como 

se celebraban antaño. A continuación se hace una breve descripción de cuáles 

y cómo son estos elementos tradicionales.  

En la parte religiosa de la fiesta están los gremios. Estos son asociaciones que 

hacen su aparición los días de fiesta y otras fechas religiosas celebradas por la 

iglesia local y/o regional. La mayoría están organizados por oficios, así que, 

dependiendo de la comunidad de la que se trate, podemos encontrar distintos 

gremios.  

Los gremios están organizados a través de un presidente y un pequeño grupo 

de personas que son los encargados de diferentes funciones encaminadas a la 

“entrada” del gremio a la iglesia.  Algunas de esas funciones son recaudar la 

cooperación económica de los socios para contratar una “orquesta”, comprar 
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flores para decorar la iglesia, pagar dos misas y un rosario, comprar voladores 

y fuegos artificiales.  Es importante mencionar que no todos los gremios entran 

el mismo día a la iglesia, sino que siguen un orden prefijado por la tradición. 

El día indicado para cada gremio, los socios y sus familias regularmente 

vestidos con la indumentaria tradicional para ocasiones especiales, se reúnen 

en la casa del presidente o encargado del gremio. A determinada hora, los 

asistentes cargan los emblemas de su organización: escudo, estandartes y 

pabellones y se dirigen a la iglesia acompañados de la orquesta y el sonido de 

los voladores. Ahí depositan en el altar sus emblemas, escuchan la misa y se 

retiran a sus casas. Al día siguiente, los socios se dirigen de nuevo al templo, 

toman del altar los emblemas de su organización y se dirigen a la casa del 

próximo presidente del gremio en donde comen, beben y realizan la asamblea 

para el cambio de directiva. Tradicionalmente el cambio de directiva es 

formalizado mediante la entrega de una cabeza de cochino, símbolo de la 

responsabilidad. 

En cuanto a las procesiones, éstas se realizan el día dedicado al santo patrono 

y en ellas participan los integrantes de los gremios, los visitantes, los devotos y 

el público en general. Concluida la procesión, el santo patrono es puesto al 

alcance de los creyentes que se acercan para depositar una limosna o rezar 

una oración, dentro de la iglesia.  

Los rosarios por su parte, se realizan por las tardes en las instalaciones de la 

iglesia principal de la comunidad y los responsables de cada día son los 

mismos del gremio que ese día visitó por la mañana al santo patrono. 

Para hablar de la parte festiva, hay que explicar en principio el concepto de 

vaquería. Esta es una especie de fiesta que se lleva  a cabo en los corredores 

del palacio municipal, en donde hombres y mujeres se reúnen para bailar la 

jarana, baile típico de la Península de Yucatán.  Las mujeres asisten vestidas 

de vaqueras, es decir, con el terno, la joyería correspondiente  y llevando en la 

cabeza un sombrero adornado con flores y/o cintas. Los hombres en cambio, 

llevan su tradicional guayabera blanca, pantalón blanco, pañoleta roja y sus 

alpargatas chillonas. 
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La vaquería comienza formalmente cuando la orquesta interpreta los llamados 

“aires”. Así, al ritmo de 3 x 4 y 6 x 8, (división métrica de la jarana) la orquesta 

va alternando las jaranas y por momentos le da paso a las tradicionales 

“bombas”. Ya entrada la madrugada, la orquesta anuncia el fin del baile con la 

jarana llamada “El torito”.  

En lo referente a las corridas de toros, el proceso inicia con la construcción del 

ruedo taurino a cargo de los palqueros. Uno de los rituales tradicionales es la 

siembra del Ya’ax che’ o ceibo (árbol sagrado de los mayas)  justo en medio 

del ruedo cuando éste empezaba a construirse. Durante muchos años se usó 

para amarrar a los toros que serían utilizados ese día. Alrededor del Ya’ax che’ 

se levantaba  el tablado de diferentes niveles formado por troncos, bejucos, 

palmas, o en su caso láminas de cartón pero sin utilizar un sólo clavo, todo era 

a través de amarres.  

En las corridas también participa la orquesta, que desde su lugar, un poco 

antes de iniciar el espectáculo, comienza a tocar las jaranas. La gente empieza 

a llegar y a ocupar sus asientos (previo pago a los palqueros) en los diferentes 

palcos. Por lo general, la corrida inicia con las notas de un paso doble y un 

paseo que realizan los toreros y banderilleros por todo el ruedo.   

Cabe mencionar que en las fiestas tradicionales las corridas no son como las 

que vemos en las grandes ciudades. Regularmente son momentos muy 

divertidos y emocionantes pues dado su carácter informal, nunca falta un 

atrevido o pasado de copas que se lance al ruedo para torear y termine con 

tremendo susto frente al toro.  

Los toros que hoy se utilizan son de lidia; estos se rentan y son muy costosos. 

Quienes rentan los toros son los ganaderos de la región y normalmente no se 

sacrifican porque son caros. Sin embargo, en la corrida se suele matan al 

primer toro de la tarde, el cual es procesado en las afueras del ruedo para su 

venta al término de la corrida. Con esta carne se realiza el guiso conocido 

como chocolomo. 

Los bailes y las ferias, por su parte, son actividades que se realizan casi 

siempre en el centro de poblado, cuyo esplendor se observa por las noches. 

Los bailes por lo regular son amenizados por conjuntos de cumbias e incluso 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



de luz y sonido. A estos bailes asisten todo tipo de personas de la comunidad e 

incluso de las poblaciones cercanas. En la feria se colocan puestos de juegos 

tradicionales como lotería, tiro al blanco, canicas, etcétera, así como carruseles 

y otros juegos mecánicos. (Quiroz, 2004) 

La comunicación intercultural en la fiesta patronal de Tunkás 

A partir de aquí, la información presentada se basa en el trabajo de campo 

cualitativo llevado a cabo como parte del estudio. Se realizaron dos 

observaciones etnográficas de la fiesta del pueblo, una en 2010 y la segunda 

en 2011; además se hicieron  seis entrevistas a profundidad a migrantes y 

nueve entrevistas a profundidad a no migrantes, entre ellos al sacerdote 

católico de la comunidad, a un pastor de la iglesia evangélica y a un regidor de 

cultura municipal que participó en la organización de la fiesta del 2010.  

En Tunkás la fiesta del pueblo se realiza entre los últimos días de enero y 

principios de febrero de cada año en honor a Santo Tomás Apóstol, cuyo 

santoral en realidad es el 3 de julio( en otro trabajo se explicarán los motivos de 

esta diferencia de fechas). Esta celebración conserva muchos de los elementos 

tradicionales de la fiesta del pueblo. 

Para realizar una análisis de las formas de comunicación intercultural presentes 

en la celebración de las fiestas del pueblo, se comenzará por apuntar que el 

concepto de comunicación intercultural que se utilizará tiene una concepción 

interaccionista de la cultura, la cual plantea que toda cultura es pluricultural, es 

decir, se ha ido formado y lo sigue haciendo a partir de los contactos entre 

distintas comunidades de vida que aportan sus modos de pensar, sentir y 

actuar (Rodrigo, M. 1999). 

Así, la comunicación intercultural a que nos referimos es vínculo entre sujetos, 

es relación antes que cualquier otra cosa. La interculturalidad implica 

interacción, movimiento, diálogo, negociación, conflicto, etc. (Pech, Rizo, 

Romeu, 2008). Todos estos elementos los vemos enmarcados y presentes en 

la celebración de las fiestas del pueblo pues no se trata sólo de una 

celebración religiosa que se vive en una comunidad; sino que es una 

celebración que combina (a veces en forma armoniosa y otras no tanto), 

elementos religiosos occidentales, mayas, mestizos, tradicionales y modernos, 
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unos impuestos y  otros agregados por las mismas características de quienes 

ahí participan. 

En la fiesta de Tunkás se encontraron formas de comunicación intercultural 

formales e informales. Entre las formales se pueden considerar las reuniones y 

acuerdos que se realizan para la organización de la celebración, pues en ellas 

se da el diálogo entre el sacerdote católico, los católicos comprometidos en 

algún centro pastoral o gremio y las autoridades municipales, entre las 

autoridades y los palqueros, entre las autoridades y la comunidad; las 

manifestaciones informales de comunicación intercultural consideradas son la 

forma en que los Tunkaseños (vivan o no en la comunidad),  participan en las 

actividades así como los signos y adornos que revisten la comunidad y resaltan  

la celebración. 

Organización de la fiesta del pueblo 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, la organización de la fiesta de 

Tunkás ocurre de la siguiente manera: un mes antes de la celebración más o 

menos, el sacerdote se reúne con los presidentes de los gremios y algún 

coordinador o representante municipal para decidir la fecha de la bajada del 

santo, las fechas, horarios  y orden de entrada de cada gremio, la visita a los 

centros pastorales, así como también dejar en claro el apoyo que se necesita 

por parte del ayuntamiento; por ejemplo, el sacerdote católico comentó  

hay un programa del gobierno federal que ayuda materialmente o 
económicamente a la conservación de las tradiciones de los pueblos, entonces 
yo sé que hay tiempos en que a los músicos se les regala sus instrumentos 
musicales, por ejemplo, a los gremios se les regala sus ollas, sus vasos, sus 
charolas, lo que necesiten, o sus estandartes o sus ternos, o sea, este 
programa va animándoles en los elementos que ellos utilizan, es federal, 
normalmente lo debe solicitar el ayuntamiento, puede ser por su propia 
iniciativa o puede ser por iniciativa de la gente de la propia comunidad. 

Además, en esa reunión (es), se solicita seguridad para  vigilar las procesiones 

y para cerrar las calles, baños públicos y que no se estacionen los camiones de 

los duelos de los juegos mecánicos en la plaza, pues son muy grandes y 

estorban la visibilidad y movilidad.  

pero siempre trato de decirles, la calle principal es estatal, mucha gente pasa y 
ellos  no son del pueblo, ellos son libres para pasar la calle así que no se cierra 
y pues es parte de los acuerdos y las autoridades tomas conciencia de eso. Por 
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ejemplo los baños públicos, viene mucha gente a las corridas y a los bailes  
eso y no hay servicio de baño y la gente se va donde puede, eso lo 
proponemos y también los camiones de carga que traen esas máquinas, 
decimos que no se estacione en la plaza porque pues es centro, es para la 
gente que viene a la misa, a la corrida, al baño, pues es gente que viene y se 
estaciona y ya después se van, es ligero, es práctico, pero los camiones se 
quedan ahí. En fin, algunos camioneros hacen caso, otros camioneros hacen 
caso pero omiso. 

Estas reuniones son importantes porque denotan la participación de las 

autoridades civiles, religiosas y de la propia comunidad, pues aunque los 

representantes de otras iglesias no acuden a estas reuniones, ni participan en 

la celebración, manifestaron que también se reúnen con el ayuntamiento para 

conseguir los apoyos para sus actividades 

Se ha tratado de mantener una comunicación con la autoridad. A veces ha 
habido malos entendidos con el sacerdote por los eventos evangélicos que 
realizamos. Con los anteriores pastores, ellos hacían los eventos al mismo 
tiempo que las fiestas del pueblo creando una cierta competencia.  Hay 3 cosas 
que pedimos; uno  que nos apoyen con recursos para mejorar el templo, el otro 
es que se tenga la libertad de realizar nuestras actividades en lugares públicos 
y  el tercero es aprender a coordinarnos con el otro grupo religioso para que no 
choquen las actividades, y pues hasta ahora se ha manejado de esa manera. 

En cuanto a la parte profana de la fiesta, una actividad sin duda esencial es la 

corrida.  Para su organización también existe una coordinación entre las 

autoridades civiles y la comunidad  

…  la corrida se organiza con los dueños del palco. Se reúnen éstos y el 
presidente y se va midiendo el largo, ancho y el nombre del palco. Por cada 
palco que se entrega se suelta un volador. Esto se hace un mes antes de la 
fiesta. Existe un presidente de los palqueros que coordina y verifica que todo se 
esté haciendo bien.  

Con la observación que se realizó, se pudo advertir que una vez tomados estos 

acuerdos, la organización, promoción y realización de la fiesta queda 

prácticamente en manos del ayuntamiento. Es decir, fuera de los gremios y 

centros pastorales no hay un comité de la misma comunidad que tome 

decisiones de la forma en que se llevarán a cabo las actividades festivas. Esto 

implica que algunos momentos como la siembra del ceibo, la ramada, el 

convite y  la alborada*, que llevan elementos o formas  muy tradicionales, estos 

simplemente no aparezcan por falta de interés o desconocimiento de la 

persona designada por el ayuntamiento para llevarlos a cabo. Por ejemplo, la 
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reina de la feria es designada directamente por el presidente, no se selecciona 

por la misma comunidad; la gente acude o  “mira” pasar por las puertas de su 

casa las actividades pero no participa; reconoce que siempre se hacen algunas 

cosas pero no saben por qué. 

El calendario oficial con las fechas de las actividades es impreso como parte 

del patrocinio de la cervecera que participará en la fiesta, los grupos de cumbia 

o luz y sonido que se escogen para la fiesta de acuerdo a la situación de la 

comunidad 

Se reúne el presidente municipal con sus regidores y dice cuánto dinero se 
tiene y lo que se va a invertir. El presidente este año decidió bajar un grupo que 
no sea muy caro porque la gente no tiene para gastar y no van a entrar, el 
ayuntamiento va a quebrar y la gente no se va a divertir. 

La participación de los migrantes en la organización de la fiesta del pueblo se 

da exclusivamente entre ellos y en lo referente a la participación de su gremio. 

Desde 1992  más o menos, existe un gremio de migrantes que participa 

activamente en la parte religiosa de la fiesta y  aunque no todos los socios 

pueden venir cada año para la fiesta, envían anualmente su colaboración en 

dinero para ayudar al responsable del gremio de ese año. Básicamente 

consiste en reunir dinero para apoyar económicamente a la persona que tendrá 

a su cargo que salga el gremio de su casa. Si uno de los migrantes que aportó 

económicamente no está durante los días de fiesta en Tunkás, la comida que 

se reparta ese día, es enviada a casa de alguno de los familiares de ese 

migrante. 

En palabras del presidente del gremio, Don José, no hay una reunión formal de 

socios ni un momento de encuentro para todos, más bien se basa en una 

plática informal cara a cara en las casas y puntos de encuentro de los 

migrantes que viven en Estados Unidos. No importando de qué religión son, es 

como una forma de no perder lo que es suyo y de conservar la tradición, no 

tanto por el aspecto religioso. Es una participación económica auténticamente 

voluntaria. Así pues, no hay una estructura para el gremio como tal, nada más 

se manda el dinero para ayudar al que ese año se encargará del gremio y éste 

junto con su familia, pide la misa y se encarga de comprar la comida, las 

bebidas,  contratar la música y comprar los voladores.  
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Celebración de la fiesta del pueblo 

En cuanto a la realización y vivencia de la fiesta del pueblo de Tunkás, no 

existe una clara participación de los migrantes que los haga resaltar o marcar 

una diferencia en las actividades propias de la fiesta. Así lo apuntan los 

diferentes entrevistados  

Hay muchos migrantes aquí pero no logran influir, no dominan el ambiente, y 
también cuando vienen se incluyen más en la familia, lo que tienen, lo que son 
lo comparten con su familia, no crean, no comparten una tradición, que influyan 
mucho en la tradición 

Además, es importante aclarar que la participación de los migrantes en el 2010, 

se vio notablemente disminuida en número de asistentes migrantes debido al 

estricto control migratorio que actualmente se está aplicando por los EEUU, ya 

que la mayoría son ilegales. Además, de los migrantes legales que 

regularmente vienen, sólo acudieron a la cita unos pocos, ya que no les 

otorgaron permisos en sus trabajos.  

En algunos casos se considera que su presencia anima la fiesta, pues a veces 

compran más juegos pirotécnicos de lo acostumbrado y se contratan mariachis 

de la ciudad de Mérida para que acompañen la procesión. Aunque no todos, 

algunos participan en todos los actos que se realizan en la Iglesia, así 

manifiestan su devoción y es una forma de cumplir con alguna promesa 

personal o con la de algún familiar que no pudo asistir a la celebración. A los 

“ausentes” se les participa en la veneración de la sagrada imagen, mediante las 

velas que se pretenden por la intención de cada uno de ellos o la mención que 

se hace de ellos durante las misas o las vaquerías.  

Además de sus devociones, los migrantes tunkaseños tratan de participar en 

alguna celebración familiar, visitan el cementerio para llevar flores o veladoras 

a algún familiar fallecido, visitan a sus comadres y procuran preparar los guisos 

tradicionales para compartir con familiares y amigos. De esta forma, estas 

personas no son consideradas ajenas al pueblo, pues también participan en las 

actividades profanas de la fiesta como los bailes y corridas, hablan en maya 

con sus conocidos y complacen a los niños pronunciando el nombre de algunas 

cosas en inglés.    
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Las autoridades de la comunidad tanto el presidente municipal como el 

sacerdote, manejan discursos públicos para los migrantes, aunque opuestos. 

En el primer caso, sobresale que los migrantes siempre traen alegría a la 

comunidad porque comparten sus experiencias y porque recuerdan que la 

pertenencia a la misma rebasa las fronteras de la distancia y del tiempo. En el 

caso de la autoridad religiosa, el mensaje principal de la homilía el día del 

gremio de braceros fue la de no separarse de Dios para seguir conservando la 

unidad familiar a pesar de todos los problemas que trae la separación a causa 

de la migración. 

Algunos migrantes han aprovechado sus recursos económicos para preparar el 

futuro. Por ejemplo el caso de Dña. Morena, como todos le dicen, es dadivosa 

con los que la rodean, ayuda económicamente a quien se lo pide y otorga 

créditos sin distinción en la tienda de artículos exportados que posee en donde 

vende desde ropa, bisutería y artículos religiosos. Cada celebración familiar 

que ella realiza es una oportunidad para decirle a la comunidad que ella está 

feliz de estar en Tunkás de nuevo y que regresará en unos cuantos años más 

para apoyarlos oficialmente como presidenta municipal. En contraste con estas 

acciones ella declara abiertamente que la vida en el otro lado es muy dura y 

nadie debe dejar lo valioso que tiene como su familia, por ir a vivir ahí donde 

hay tanta restricción y tristeza. 

En general es muy poca la participación de la comunidad (migrantes y no 

migrantes) en las actividades tradicionales de la fiesta, tanto en las religiosas 

como en las profanas. A los gremios sólo asisten los socios al convivio anterior 

a la salida del gremio, la procesión del mismo hacia la iglesia y la misa 

básicamente. Muy pocos asisten al rosario o novena que les corresponde ese 

mismo día, algunos consideran que es porque coincide con el horario de la 

corrida y otros porque simplemente la gente ya no lo considera importante. 

Tampoco se observó una concurrida asistencia al convite, al ramillete y 

siembra del ceibo, incluso las corridas no estaban muy llenas o concurridas.  

Sí, aquí en Tunkás veo que los gremios, que normalmente son personas ya 
católicas, el consumo del alcohol es menos y en algunos lugares no se da 
cerveza, y la gente va a convivir familiarmente, la gente toma su refresco, su 
horchata y su comida, la gente no exige, la gente no repara, no hay juicio de 
bien ni de mal… aquí la gente es bastante armoniosa, así es esa cuestión, pero 
el ayuntamiento no impide a esas familias ofrecer cerveza, la iglesia tampoco 
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se los ha impedido, salvo cuando hay exceso entonces los padres en junta se 
los dicen. 

Lo que sí reunió a una gran cantidad de personas y que es de acuerdo con los 

informantes un elemento muy importante para ser y sentirse Tunkaseños es la 

vaquería. Portar el traje regional y bailar orgullosamente la jarana, es algo que 

sobrepasa quién organiza la fiesta, quién asistirá o con quién bailarán. 

Jóvenes, adultos, niños, incluso hijos de algunos migrantes, aunque obligados, 

asistieron a la vaquería y observaron la actividad. Los hijos de los migrantes 

que han nacido ahí, solamente hablan en inglés entre ellos y es muy poca la 

interacción que tienen con la comunidad, es decir, sólo participan en las 

actividades de la fiesta a solicitud expresa de sus padres y no platican entre 

ellos mismos. 

Lo que sí se puede observar es cómo en las calles donde vive o está algún 

migrante durante los días de fiesta, la decoración de las mismas es más 

colorida y llamativa, desde papeles que cuelgan de un lado a otros de la calle, 

hasta el adorno de los postes de luz cercanos con huano y la imagen del santo 

patrono. 

Esta poca participación o falta de ella en la misma, un joven llamado Ángel, 

quien fue uno de los informantes clave la atribuye a que  

los padres de familia no le inculcan esta tradición a sus hijos. Se invitan a los 
jóvenes y te tiran a loco. También depende de las autoridades, que manden las 
invitaciones a todos. A veces, la embajadora manda invitaciones sólo a ciertas 
personas. 

En conclusión, en cuanto a su organización, la fiesta logra establecer diálogos 

que ayudan al desarrollo armonioso de las actividades, sin embargo, en lo 

referente a la celebración, Tunkás, mantiene un buen ambiente de pluralidad 

porque los diferentes personas que participan logran utilizar y vivir en un  

mismo espacio, aunque son pocos los momentos o elementos que fomenten un 

diálogo alrededor de esta celebración; así, no podemos hablar de una 

verdadera comunicación intercultural comunitaria, sino más bien familiar, ya 

que es muy poco lo que se comparte y profundiza acerca de una celebración 

tradicional.  

 
*por su extensión e importancia se explicarán en otro trabajo. 
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La acción de la audiencia amuzga frente a las narrativas y los contextos de 
violencia. 

Haydeé Rosalía Martínez Martínez, Maestrante en Comunicación de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. 

 

El tema de los indígenas se ha soslayado en los medios de comunicación y  
cuando lo retoman es porque alguna tragedia en su entorno ha sucedido, ya sea 
natural,  social o que cometieron un delito, o mostrando un esteriotipo en la 
programación de entretenimiento que nada tiene que ver con la realidad cotidiana 
del  mundo indígena, dejando a un lado toda la producción cultural simbólica que 
generan como una expresión de su cosmovisión indígena. 

A todos está narrativas negativas, de la violencia mediática,  sumamos el contexto 
en el que están inmersos: situación de pobreza, conflictos religiosos, políticos, 
sociales, económicos, que evidentemente reflejan comunidades que forman parte 
de un  estado caracterizado por su estructura vertical, de autoritarismo, que se 
rige por las leyes del capitalismo excluyente de una gran mayoría de la población 
dejándola sin oportunidades, subsumiendo sus formas culturales. 

Lo que nos podría llevar a pensar que bajo este clima es imposible hacer algo, 
pero ellos, los indígenas,  nos demuestran que es necesario y viable construir sus 
propias narrativas e impactar en  su contexto social, reinventándose. 

Por lo cual, propongo se mire con ojo analítico desde la academia; los 
investigadores volvamos la mirada hacia las audiencias, como protagonistas de 
un cambio por su actividad inmersa en su contexto  sociocultural, en este caso 
desde su condición indígena. 
 
Sigamos, valorando ese trabajo fundamental que realizan, pues ahora son ellas 
las que de una u otra forma siempre están en un ejercicio por hacerse escuchar y 
sí los grandes monopolios  siguen ignorándolas,  a los investigadores nos toca 
arrojar luz, abrir puertas para hacer inteligible el gran entramado complejo en el 
que las narrativas de la violencia se insertan y  analizar los distintos niveles del 
orden social que en que se generan, así como  dar cuenta de la respuestas 
creativas que generan con el fin de  contrarrestarlas. 

La  temática que aquí presento, precisamente  valora lo antes dicho, por lo cual 
me interesa analizar cómo la audiencia amuzga a partir   del contexto socio 
cultural   orienta su  apropiación  y produce  significado ante los programas  El 
Noticiero y Ñ’omxco, para aportar elementos que  ayuden a comprenderla en su 
interacción con el texto y la radio a fin de saber hasta dónde el medio, La Palabra 
del Agua, cumple con las necesidades para la que fue creada.  
 
Llevar a cabo una exploración en torno a la temática de las radios indígenas y 
comunitarias resulta ser de trascendencia histórica, toda vez que en los últimos 
diez años en México se ha puesto especial atención a las causas de la 
proliferación de dichas herramientas y su aportación al desarrollo de los pueblos 
para alcanzar una sociedad democrática. 
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En el ámbito de la investigación de la comunicación colectiva son pocos los 
estudios que se han hecho al respecto, debido a las implicaciones políticas y 
sociales que conlleva hacer una inmersión a la geografía en donde nace un 
proyecto comunicativo tildado por los gobiernos federal, estatal y municipal de ser 
transgresor de la ley.  
 
Sin embargo, al plantearse el porqué, el cómo y para quién de un proyecto de 
comunicación diferente e ir solucionando en la práctica estas interrogantes, las 
radios comunitarias ponen en tela de juicio la concepción de “comunicación” de 
los grandes medios -que no es más que transmisión de señales y mensajes- 
concentrados en manos de unos pocos grupos de poder.  
 
Y en el terreno académico, la difusión de la praxis comunicacional resuelta en 
Radio Ñomndaa contribuye a la investigación referente a las ciencias de la 
comunicación, sobre todo en relación a los estudios de audiencia radiofónica, en 
tanto que me adentro a entender la interacción entre el medio, el mensaje y la 
audiencia como parte de una manera cultural, al estilo de los presupuestos 
teóricos que plantean Thompsón, Martín Barbero y Guillermo Orozco. 
 
La conciencia cada vez creciente de los pueblos originarios sobre su derecho 
cultural, social y político, y su negación a ser castigados por ejercerlos, enmarca 
los acontecimientos donde la legitimidad y legalidad de las radios comunitarias es 
discutida por la opinión pública y la sociedad. El caso de los habitantes del 
municipio de Xoxhistlahuaca, Guerrero (Suljaa‟), que buscan hacer frente a la 
exclusión valiéndose de la Radio Ñomndaa -primera y única emisora radial que 
transmite en la lengua materna de los amuzgos-, es un ejemplo de ello. Por tal 
motivo, analizar las características de recepción resulta novedoso para este tipo 
de proyecto alternativo pues permitirá autoevaluarse en su andar y en un futuro 
inmediato perfilar una metodología que precise y mejore la programación, dando 
respuesta a los tropiezos que han tenido en ese terreno y participación 
permanente de la colectividad en la elaboración de los contenidos.  
 
En las siguientes páginas  desarrollo  cada categoría de análisis: Contexto socio 
cultural, medio, mensaje, audiencia para dar respuesta al planteamiento eje ya 
expuesto. 

Con tal finalidad, es obligatorio dar una visión general de la perspectiva teórica 
desde donde me ubico para fundamentar la exploración. 

Los estudio culturales latinoamericanos de la audiencia 

Por determinado tiempo los estudios de  la audiencia adoptaron modelos 
anglosajones; sin embargo, las realidades  latinoamericanas investigadas obligan 
ha abordarlas  desde otro enfoque; es decir, desde la cultura;  de tal  manera  se 
recupera la noción de estudios culturales como común de la investigación 
generada en dicha región.  

Así la pregunta que se forja, es: ¿cuál es el papel de la cultura en la interacción 
medio-mensaje-audiencia? Se trata de entender que el proceso de la 
comunicación se da dentro de una cultura y ésta es mucho más amplia que la 
interacción medio-audiencia o un grupo de la audiencia con un determinado 
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medio o un mensaje; pero se entiende que esa interacción forma parte de una 
manera cultural. Por eso la pregunta fundamental que se plantea es: ¿de qué 
manera la cultura interviene en la conformación de los procesos de comunicación 
concretos? (Orozco; 1997). 
 
Haciendo tal aseveración doy paso a caracterizar el contexto socio cultural en el 
que la audiencia amuzga construye sentido. 

Contexto Socio cultural: La región  amuzga de Guerrero 

El propósito de este  apartado es construir un panorama de los rasgos centrales 
de la problemática social y cultural que los indígenas amuzgos han venido 
enfrentando a través del tiempo y cuya consideración es necesaria para 
comprender la manera en que  el contexto interviene a la hora de que la audiencia 
crea sentido frente a los  programas emitidos por Radio Ñomndaa, así también 
vislumbrar  el origen y  la presencia de la radiodifusora como una construcción 
simbólica de mediación y hasta dónde ésta cumple con el cometido para la que 
fue creada. 

Se intenta destacar aquellos fenómenos sociales y culturales en el contexto 
regional que contribuyen a enriquecer el análisis de los procesos comunicativos. 
Es decir, se trata de ubicar la temporalidad y especialidad de los fenómenos de la 
investigación. 

Esta claro que la región no se agota en las dimensiones políticas, económicas, 
demográficas o del entorno natural, sino que comprenden también una de tipo 
simbólico o cultural. 

De tal forma, que paso a dar un panorama general de los antecedentes históricos 
de la región, origen del grupo, delimitación geográfica, datos  poblacionales, la 
lengua, el nivel de  analfabetismo,  educación, migración, marginación, 
movimientos y actores sociales, agudización de conflictos.

Durante la segunda mitad del siglo XVII se transformó la organización política de 
la Nueva España y Xochistlahuaca pasó a depender del partido de Ometepec, en 
1500 y 1700. 
 
En 1824 al integrarse la República federalista, Xochistlahuaca pasó a depender 
del municipio de Ometepec y del distrito de Tlapa del estado de Puebla de 1800 a 
1900. 
 
El municipio se constituyó legalmente en 1850, al erigirse el estado de Guerrero; 
dentro del distrito de Allende; fue cancelado en 1932 e incorporado a Ometepec y 
en 1932 fue rehabilitado con su anterior  jurisdicción a 1900. 
 
El mapa general de México señala que el municipio de Xochistlahuaca se localiza 
al sureste de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, y debido a su posición 
en dicho mapa Xochistlahuaca se encuentra entre las coordenadas geográficas 
16° 43' y 17° 02' latitud norte y 98° 02' y 98° 15' longitud oeste. Territorialmente 
colinda al norte con el municipio de Tlacoachistlahuaca y con el estado de 
Oaxaca, al sur con Ometepec, al este nuevamente con el estado de Oaxaca y al 
oeste colinda nuevamente con Tlacoachistlahuaca. Entre otros datos, la extensión 
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territorial con la que está formado el municipio de Xochistlahuaca es de 321.10 
kilómetros cuadrados, que representa al 0.50% de la superficie estatal. 
 
Al municipio de Xochistlahuaca lo integran las siguientes comunidades: 
Xochistlahuaca,  Cozoyoapan, Plan Maguey,  Cabeza de Arroyo Nuevo, Llano del 
Carmen, Los Lirios, El Santiago, Plan de Pierna, Plan Lagarto, Guadalupe 
Victoria, Tierra Colorada, Arroyo Gente, Linda Vista, Arroyo Guacamaya, Arroyo 
Pájaro, Arroyo Montaña, Piedra Pesada, La Ciénega, Cumbre de San José , 
Rancho del Cura, Arroyo Grande, Junta de Arroyo Grande, Rancho del Cura 
Ejido, Cerro Bronco, Crucero de Camino, Manantial Mojarra,  Colonia 
Renacimiento, Plan de los Muertos, Cabeza de Arroyo Caballo y Colonia Luis 
Donaldo Colosio (López; 1997, p. 42). 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la población 
total de Indígenas en el municipio asciende a 17,374 personas que representan el 
76.26% respecto a la población total del municipio, sus principales lenguas 
indígenas en orden de importancia son amuzgo y mixteco.  

Según  los resultados que presentó el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 19,790 personas que hablan alguna 
lengua indígena.  

La cabecera municipal  cuenta con 4,040 habitantes.  

En 1990, la población por edad, de 0 a 14 años es de 45.7 por ciento, de 15 a 64 
años 51.3 por ciento, de 65 años a más de 2.9 por ciento, y no especificado de 
0.1 por ciento.  

Conforme al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la población 
total del municipio de Xochistlahuaca fue de 22,781 habitantes, de los cuales 
11,096 eran hombres y 11,685 mujeres. La población del municipio representa el 
0.73% con relación al número total de habitantes en el estado.  

Acorde a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005,  el municipio cuenta con un  total de 25,180 habitantes.  

Como último dato del censo poblacional, el INEGI informó que el resultado del 
conteo de población realizado en el municipio de Xochistlahuaca en el 2010, es 
de 28,089 habitantes: 14,443 Mujeres y 13,646 hombres. 

En 1990, la población analfabeta es de 6,275 habitantes y la población alfabeta es 
de 2,534 habitantes, con respecto a la población de 15 años y más.  En el ciclo 
escolar 1998-1999, de acuerdo al anuario Estadístico del Estado de Guerrero, el 
municipio tenía un total de 92 escuelas y 296 profesores.  
 
La asistencia medica es proporcionada por los centros de salud de la (SSA), que 
en 1999 presentaba un total de 7 clínicas.  
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En el municipio se cuenta con tiendas y un mercado que satisface las demandas 
de consumo de la población.  
 
La actividad predominante es el fútbol y el basquetbol.  
 
Respecto a las vías de comunicación, el municipio cuenta con la infraestructura 
caminera que se encuentra constituida por 72.5 kilómetros de caminos rurales 
que permiten el acceso a varias comunidades del municipio. Además cuenta con 
la carretera federal número 200 y brechas.  
 
Los principales sectores, productos y servicios son: agricultura, producción del 
maíz, ajonjolí, aguacate, mamey, naranja, plátano y mango. Ganadería: Caprino, 
porcino, ovino, aves de postura, colmenas.  
 
Industria: Empresas de panela o piloncillo, prendas de vestir elaborados 
manualmente. Comercio: mercado donde se expenden productos industrializados. 
Servicios: Comercios privados y pequeños restaurantes.  
 
En cuanto al rubro de la religión, para el año 2000, de acuerdo al citado Censo 
efectuado por el INEGI, la población de 5 años y mas que es católica ascendió a 
16,599 habitantes, mientras que los no católicos del mismo rango de edades 
suman 2,472 personas .  La religión protestante le sigue en número de devotos, 
ésta fue difundida por los miembros del Instituto Lingüístico de Verano en los años 
cuarenta del siglo xx. 
 
En relación a sus fiestas y tradiciones: El 29 de septiembre se celebra una fiesta 
en honor a San Miguel Arcángel. Patrono del pueblo; el 1 y 2noviembre, el Día de 
Muertos; el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe, y en Cozoyoapan se 
celebra a San Sebastián el 20 de enero. 
 
Para los amuzgos, como para otros pueblos indígenas de la región, se dice que 
las enfermedades son por “espanto” o porque alguien hace un mal a través de un 
brujo. El curandero, el rezandero o tsan calua´ le detecta el padecimiento 
valiéndose de una canasta, del pulso del enfermo o de la baraja, y la receta para 
curarlo consiste en rezos, ya sea para llamar al espíritu o para rechazar el mal 
(López; 1993, p. 54). 
 
El tsan calua´ descubre lo que el padecimiento del cuerpo pide para comer, se 
preparan los alimentos y cuando destapan la olla, el enfermo junto con todos sus 
familiares deben respirar los olores de la comida y ellos, al terminar, le soplan al 
enfermo en el cuerpo. Popularmente a este hecho se le llama “motolin” con el 
nombre del animal que el cuerpo pide, por ejemplo “motolin de chivo” o “de 
gallina”. Es muy común esta práctica de curación. 
 
La producción musical  generada es la siguiente:  “Mi primogénito” de Aurelio 
Evaristo Ibarra y  “Huipil de Xochistlahuaca” de Ignacio Guillén Domínguez.  
 
La comunidad es famosa por la producción de vestimentas elaboradas a mano 
(huipiles, blusa y enredos, fajas y enaguas).  También por su gastronomía: Mole 
de guajolote, mole rojo de gallina, barbacoa de chivo y de becerro, tamales 
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envueltos en hoja de plátano, tamales torteados envueltos en la misma hoja, 
tamales de arroz envueltos en hojas de maíz, tamales nejos y tamales de frijol, 
patitas de cerdo, arroz con frijoles.  
 

El amuzgo de guerrero, como lengua indígena,  según datos del INEGI del 2010, 
es una de las principales.  La población que lo habla asciende a  43 644 de un 
total neto de 6 millones 695mil 228 de hablantes de alguna lengua indígena en 
México. 

 
El idioma amuzgo, según lo que afirma Graciela Anaya (1987), pertenece a la 
familia otomangue, subfamilia mixteca. Se trata de un idioma tonal y contiene 
numerosos pares de palabras que sólodifieren por el nivel de voz. Se le considera 
una lengua tonal porque una misma palabra pronunciada de manera distinta 
adquiere un significado diferente: “Al igual que el chino, el apache, el zapoteco y 
muchas otras lenguas del mundo, el amuzgo es una lengua tonal. Esto quiere 
decir que se pueden distinguir palabras no sólo en términos de los sonidos que 
contienen, sino también por la melodía con que se pronuncian” (Tapia García; 
1999, p. 12). 
 
Por otra parte, la lingüista Susana Cuevas, de acuerdo con Rensch (1976) y 
Longracre (1968), señala que el amuzgo constituye una rama totalmente 
independiente y distinta de las siete subfamilias de otomangue. Consta de 14 
segmentos consonánticos de los fonemas básicos, divididos en una consonante, 
una semivocal y dos deslices. Los segmentos vocálicos de los fonemas básicos 
son 12, divididos en siete orales y cinco nasales (Cuevas; p. 1979). 
 
Como otras lenguas, el amuzgo ha ido incorporando voces de origen español e 
incluso de las lenguas indígenas cercanas con las que tiene contacto, como el 
mixteco. Asimismo, la traducción al español de una palabra en amuzgo 
constantemente se refiere a una acción, lo cual nos da cuenta de la forma en que 
—semántica y lingüísticamente— se construyen las palabras y su relación con las 
acciones de la vida diaria, desde el momento en que se nombran. Por ejemplo, 
nntzíjna´an tz´an ndë n´a, que quiere decir “tener mucha pena, padecer de nervios 
ante un público”; o la palabra nntzínke tz´an ndiá, que significa “terminar un telar 
en forma chueca” (Tapia García; 1999, pp. 168, 176). 
 
El nombre que recibe la lengua en los documentos oficiales es “amuzgo” 
(amoxco). Este nombre tiene origen en la lengua náhuatl y es una palabra 
compuesta de dos vocablos, amox (tli), que quiere decir libros, y co, que es un 
locativo, por lo que amoxco quiere decir “lugar de libros”. El lugar de libros se 
debe probablemente a la designación de cabecera administrativa y religiosa de la 
zona y sitio donde se tenía por escrito el control de los sucesos de la región. 
 
La denominación en náhuatl de Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca se traduce 
como “Llanura de flores” y “El lugar del tlacuache”, respectivamente (el primero, 
en lengua amuzga, se autonombra Suljaa´). Esta denominación se refiere al 
hecho histórico de cuando esta zona fue dominada y pasó a formar parte del 
Imperio mexica: como estrategia de conquista se “nahuatlizaban” los nombres y 
las designaciones que identificaban a este grupo. 
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Los amuzgos le dan a su lengua el nombre de ñomnda, palabra compuesta de 
ñoom, que significa “palabra” o “idioma” y ndaa, que quiere decir “agua”, o sea, 
“idioma” o “palabra del agua”. Al mismo tiempo, se autodenominan nn´anncue, 
que viene de las voces nn´an, “personas”, y ncue, “de en medio”: la 
interpretaciones “las personas de en medio”. 
 
En cuanto a medios de comunicación se cuenta con: Radiotelefonía, agencia de 
correos y teléfonos rural, por lo que respecta al servicio de transporte únicamente 
cuenta con siete camionetas que dan servicio colectivo a diferentes localidades.  

En el año de  2004  con Radio Ñomndaa,  La palabra del Agua, aparece como 
otro medio a disposición por  los pobladores y para ellos. 

Xochistlahuaca presentan un índice de migración en ascenso. En mayor escala 
migran los hombres a centros turísticos del mismo estado de Guerrero y, como 
jornaleros, a distintos estados de la república mexicana. Por ejemplo, a Sinaloa, 
donde van a la pizca del tomate, de manera eventual, cíclica y permanente. 
También migran al sur de Estados Unidos: a California y Carolina del Norte, en la 
costa este. Las mujeres migran de manera permanente a Ometepec, Acapulco, 
Chilpancingo o al Distrito Federal, donde suelen desempeñarse como 
trabajadoras domésticas. 
 
La marginación, la  vida política, los  movimientos y actores sociales, son 
fenómenos que van ligados y que son fundamentales para entender a la 
audiencia inmersa un su contexto socio histórico. 

Xochistlahuaca está clasificado con un grado de marginación muy alto por el 
Centro Desarrollo  Municipal. 
 
Aunque los indicadores de marginación son discutibles en cuanto a los criterios   
para  su  construcción,  sí arrojan   datos  significativos  e  indican   tendencias, 
además de que proporcionan una visión general o un panorama de la situación 
socioeconómica   del   municipio.   Mediante   esta   información,   vemos     las      
consecuencias que deja la  pobreza en la vida de los amuzgos, sin  olvidar que la 
lectura  de marginación y   miseria,  especialmente en el caso de las mujeres 
indígenas, se expresa de manera directa en la vida cotidiana. 
 
Considerado el cuarto municipio con mayor grado de marginación en el estado de 
Guerrero y decimosexto en todo el país, Xochistlahuaca es uno de los municipios 
indígenas de Guerrero  (y de México)  con  una  mayor  problemática tanto social 
y económica como de acceso a los servicios básicos. 
 
Existe una  relativa igualdad entre hombres y mujeres en cuanto al trabajo en la 
educación, con 2 por ciento cada uno, lo cual explica, por un lado, la importancia 
de la influencia del movimiento magisterial y la activa participación de las 
maestras en el actual movimiento municipal de Xochistlahuaca. 
 
Respecto a la agricultura, encontramos una gran diferencia entre hombres y 
mujeres, con 71 por ciento frente a 2 por ciento respectivamente, lo cual nos 
habla de la invisibilidad de la participación de las mujeres en este rubro. En las 
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artesanías, las mujeres se encuentran por encima con 13 por ciento, frente a 3 
por ciento de los hombres; este dato confirma la actividad artesanal asignada 
culturalmente a las mujeres amuzgas. 
 
Por otro lado, la dotación de servicios aún es muy limitada. Hasta el año 2000 se 
habían cuantificado 4 598 viviendas particulares, de las cuales 658 (14.31 por 
ciento) cuentan con drenaje y agua entubada, y 688 (14.96 por ciento), con 
drenaje y con electricidad; 162 viviendas, es decir, 3.52 por ciento, cuentan con 
drenaje pero no con electricidad. A su vez, 1 635 viviendas (35.55 por ciento) no 
tienen drenaje y sí tienen electricidad, mientras que 1 978 (43.01 por ciento) 
viviendas no cuentan ni con drenaje ni con electricidad. 
 
Cabe agregar que 57.39 por ciento de las viviendas no tienen ni drenaje ni 
escusado; 74.47 por ciento presentan hacinamiento y 83.36 por ciento son de piso 
de tierra. Lo anterior muestra la pobreza en que se desarrolla la vida cotidiana de 
las familias amuzgas. 
 
Además, específicamente en el municipio de Xochistlahuaca, 32.75 por ciento de 
los habitantes (2 843) reciben menos de un salario mínimo, mientras que la 
población analfabeta de más de 15 años suma 8 004 en total. 
 
La presencia de los partidos políticos y sectas religiosas ha trastocado la 
estructura tradicional de los amuzgos al crear divisiones con puntos de vista 
diferentes. Tradicionalmente, el candidato debe ser una persona honesta, 
trabajadora, que haya cumplido con una “mayordomía mayor”. La forma de 
afiliarse políticamente recurre a las lealtades primordiales, es decir, a través de 
sistemas afectivos y de parentesco. Por tanto, el acceso al mando, poder o 
estatus comunitario se obtendrá a partir del servicio a la comunidad, y la 
designación se aprobará por parte del pueblo a través del Consejo, órgano 
integrado por personas respetadas y con cargos anteriores (López; 1993, pp. 74-
75)”. 
 
En la actualidad existen cinco cargos importantes jerarquizados, de menor a 
mayor, en el siguiente orden: topil (con duración de un año), topil mayor o jefe de 
topiles, juez de barrio o inspector, policía y el último y quinto cargo, que es el de 
comisario municipal. 
 
Las formas de gobierno que rigen a la comunidad indígena pueden entenderse 
como dos vertientes que al mismo tiempo se conjugan: la tradicional, que confiere 
los cargos que funcionan para el orden de los problemas agrarios y los cargos 
religiosos encargados de la preparación de las fiestas patronales. Por otro lado, 
está la vertiente relacionada con el sistema político nacional, que confiere, a su 
vez, los cargos de presidente municipal, regidores, tesorero y secretario de la 
comunidad; si bien influyen los principales de la comunidad, la designación de 
estos últimos sigue el proceso de alianzas con los poderosos del mundo mestizo.  
 
El municipio de Xochistlahuaca ha sido escenario de diversas contiendas políticas 
desde 1979 hasta nuestros días, los movimientos políticos que ahí se han 
gestado son, los más añejos, por la restitución de las tierras, y los más recientes 
para protestar contra el sistema de caciques. 
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En el mes de enero de 2000 se inició una serie de problemas con dos 
comunidades: Cumbres de San José y La Ciénega, ya que la presidenta 
municipal de ese momento, Aceadeth Rocha, se negó a reconocer a los 
comisarios municipales que el pueblo propuso. Más tarde, este mismo problema 
se repitió en las comunidades de Arroyo Pájaro, Arroyo Guacamaya, Arroyo 
Grande, Colonia de Renacimiento y Cozoyoapan, pueblo que colinda con 
Xochistlahuaca: sólo una calle los divide. 
 
El 9 de enero de 2001, cerca de la medianoche, un grupo de amuzgos y amuzgas 
tomó el palacio municipal: Este plantón se convirtió en un movimiento ciudadano 
en donde la participación de las mujeres, muchas de ellas artesanas, ha sido de 
gran importancia. La comunidad entera, pero especialmente las mujeres, se 
sensibilizaron ante “la violación de nuestros derechos humanos”. Como respuesta 
de la comunidad, se formó el Frente Cívico Indígena de Xochistlahuaca, integrado 
por 24 personas; de ellas tres son mujeres, y de los 250 maestros que participan 
en este movimiento, la mitad, aproximadamente, también lo son.  
 
Sin duda en esta comunidad se ha iniciado una etapa en que la defensa de los 
derechos humanos y ciudadanos es la demanda principal. Aquí, las mujeres 
artesanas, maestras y esposas de los maestros se han vuelto figuras centrales 
que  nos obligan a la reflexión de que las mujeres indígenas están asumiendo una 
transformación sin precedentes como sujetos sociales, protagonistas de 
movimientos políticos en regiones indígenas. Una etapa de reflexión política se 
construye desde los propios actores que demandan hacer valer sus derechos 
humanos, pidiendo el respeto y protestando contra todo tipo de violencia. Como 
ciudadanos, demandan el respeto a su voto, a su elección, y como indígenas 
protestan porque ya no se cumple la “costumbre” de elegir colectivamente a un 
representante considerado de respeto, con experiencia en la vida y no a favor de 
un partido político. 
 
Con las elecciones de octubre de 2002 pensaron que se resolvería el problema y 
que el palacio municipal regresaría al presidente que resultara elegido. El Partido 
de la Revolución Democrática tuvo como candidato a Daniel Sánchez, quien 
dialogó con las principales fuerzas políticas del municipio, los invitó a hacer un 
frente común y logró reunir en el Frente Cívico Indígena de Xochistlahuaca al 
comisario ejidal, a priistas y a maestros del municipio. Sin embargo, el candidato 
del Partido Revolucionario Institucional, sobrino de la expresidenta municipal 
Aceadeth Rocha, resultó el ganador de la contienda electoral. Ello trajo como 
consecuencia que: El pasado 20 de noviembre de 2002, el pueblo na n ncue 
ñomndaa de Suljaa’ resolvió elegir a sus propias autoridades municipales, de 
acuerdo al derecho consuetudinario amuzgo, por su cuenta y a contrapelo de los 
caciques, los partidos políticos y la ley electoral vigente en el estado. De este 
modo, más de setenta calandyo (principales), ancianos y ejidatarios, propusieron 
a la asamblea general comunitaria el nombramiento de siete Nanman´iaan 
(literalmente, “los que están sucios porque trabajan”) o autoridades tradicionales.  
 
A partir de ese día, las autoridades electas tomaron el difícil encargo de gobernar 
bajo el principio de “servir obedeciendo al mandato del pueblo y no servirse de él”, 
y ocuparon la Wats´iaan Ndaatyuaa Suljaa´ (Casa de Trabajo del Municipio de 
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Suljaa´, antes Palacio Municipal de Xochistlahuaca y sede del Ayuntamiento y de 
todas las estructuras de gobierno impuestas desde hace siglos y reforzadas por la 
“democracia” electoral en vigor). (González; 2003) 
 
Las nuevas autoridades tradicionales hicieron el siguiente pronunciamiento 
público: Hoy retomamos nuestro propio camino; recorriendo el camino nuestro 
sabemos hacia donde vamos, el camino de abajo, el que hemos aprendido, el que 
nos enseñaron, el que por siglos recorrieron los abuelos de nuestros abuelos, el 
que no se hace de mentiras sino el que se construye a pasos verdaderos, entre 
todos y todas, unidos, como el día en que nacimos de esta tierra (Comunicado 
público de la Autoridades Tradicionales del municipio de Suajaá, primero de 
diciembre de 2002).  
 
Hacia el año 2006, en Xochistlahuaca se identifica la presencia de dos poderes: el 
de las autoridades tradicionales y el del presidente municipal priista, quien 
administra desde su casa los asuntos del municipio. Mientras tanto, en 
Xochistlahuaca, la creación de organizaciones civiles, como el Frente Cívico 
Indígena de Xochistlahuaca y Nación Amuzga, está consolidando un nuevo ciclo 
político de reacomodo de fuerzas. 
 
Es relevante el hecho de la refuncionalización de las autoridades tradicionales, 
quienes se plantean la autonomía del pueblo, apoyándose en el artículo 39 de la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

El artículo constitucional hace  mención a que  “la soberanía nacional reside 
esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y 
se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. 

“Ejecutaremos  las funciones del gobierno que se señalan en el 115 constitucional 
y 1,2,3,6 y del 61 al 70 de la ley orgánica municipal del Estado de Guerrero, de 
acuerdo a la democracia que siempre hemos practicado al escuchar a nuestros 
abuelos y principales.  Seguiremos  la huella que nos dejaron nuestros ancestros, 
primeros pobladores de estas tierras, sujetos de derecho en el convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo”, aseveró el gobierno autónomo. 

Radio Ñomndaa y los programas El Noticiero y Ñomxco 

El fenómeno de las  radiodifusoras  comunitarias en México y su proliferación en 
los últimos 10 años  representa la conciencia  cada vez creciente de sectores 
relegados, discriminados y empobrecidos de la sociedad sobre sus derechos 
culturales, sociales y políticos; que al ejercerlos buscan satisfacer  la  necesidad 
de expresarse, informarse,  organizarse, resolver  los problemas cotidianos que 
enfrentan. 

 Las radios comunitarias resultan  una enseñanza de participación social, toda vez 
que conlleva una reivindicación humana del  derecho a la libertad de expresión y 
a la información de los ciudadanos. Y al operar su propia estación de radio,  que 
se convierte en propiedad colectiva,  una  reivindicación de los excluidos, hasta 
ahora, de las grandes  redes radiofónicas.  

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



En un panorama nacional donde  el gobierno  federal actúa bajo el  capricho   de  
las mega empresas de comunicación,  las radios comunitarias son combatidas. 
Desde los primeros momentos del gobierno del ex presidente  Vicente Fox,  la 
Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) acusó  a las 
estaciones comunitarias  de “competencia desleal” y  reiteradamente pidió la 
intervención del Estado para desmantelarlas, con el argumento de   que son  
clandestinas, proguerrilleras, ilegales y que ponen en riesgo la industria 
legalmente establecida.  

Así, en algunas ocasiones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
y el Ejército Mexicano actuaron en contra de varias emisoras y sus   miembros: 
“Para Mayo de 2003, todo parecía estar listo a fin de terminar con el “problema de 
las radios clandestinas” en todo el país. Para ello  se tenía previsto un operativo 
con el apoyo del ejército y de fuerzas policíacas. Esto se preparaba en las oficinas 
de la SCT que con mapa en mano señalaban cada comunidad, fechas y  formatos  
para el operativo”. (Calleja, Aleida y Solís, Beatriz; 2005, pág 86). 

Sin embargo,  los grupos y ciudadanos promotores no dudan en  defender el 
derecho universal de todas las personas  a la libertad de expresión e información, 
esgrimiendo que  el acceso pleno a los medios de comunicación los garantiza.  
De tal forma  se  enmarca  la discusión  por la legitimidad y legalidad de las radios 
comunitarias en el ámbito de     la opinión pública. 

En el plano jurídico, la problemática de las radios comunitarias-indígenas se 
agrava:  En  marzo de 2006 el Senado de la república aprobó   la llamada "Ley 
Televisa” -reformas a la Ley Fededral de Radio y Televisión (LFRT) y la Ley 
Federal de Telecomunicaciones (LFT)- la cual  niega el reconocimiento de las 
radios comunitarias como figura jurídica;  a decir de expertos juristas  vulnera  el 
artículo 2° de la carta magna donde se establece las condiciones de adquisición, 
operación y administración de medios  de comunicación   por  las comunidades 
indígenas,  como es el caso de los integrantes  del municipio autónomo de Suljaa’ 
(Xochistlahuaca, Guerrero). 

Aunque    durante los diálogos de San Andrés entre el gobierno y el EZLN por 
primera vez en la historia se valida legalmente el derecho de los pueblos 
indígenas a usar  frecuencias para medios electrónicos y se incorpora en el 
artículo 2º de la Constitución Mexicana,  la  objeción se presenta cuando ese 
derecho se sujeta a la frase: “…en los términos que las leyes de la materia 
determinen”. Pues mientras la LFRT  no lo  contemple, este  derecho quedará 
estrictamente en  papel.  

No obstante, en el ejercicio de sus derechos como pueblos indígenas –plasmados 
en el  convenio 169 de la OIT, en los propios acuerdos de San Andrés-, el pueblo 
amuzgo se  apropia de las nuevas  tecnologías    para dar la palabra  a quienes 
por decenios se   ha negado su existencia,   su derecho a la libre determinación, a 
contar con medios de comunicación propios a fin de    ayudar a remontar la 
situación de marginación  en la cual se  encuentran y fortalecerse como cultura. 
De tal manera,  en febrero de 2003, cientos de pobladores constituyen  Radio 
Ñomndaa, La palabra del agua, primera  y única emisora radial que   transmite en   
lengua materna de los amuzgos. 
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Dicha comunidad, como muchas otras de la sociedad civil, que sin fines de lucro 
pretende operar medios electrónicos  se topa con gobiernos   tendientes  a limitar 
el acceso a frecuencias imponiéndole condiciones técnicas o económicas casi 
inalcanzables, lo cual  limita su crecimiento.  

Tras dos años de planeación y  preparación, en diciembre  de 2004  La Palabra 
del Agua comenzó transmisiones. 

     A dos días de haber salido al aire, el 22 de diciembre del 2004, se presentaron 
dos individuos que no se identificaron y que decían provenir de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), que sin embargo no aceptaron una plática 
con el comité de la radio ni con las autoridades tradicionales, según consta  en el 
comunicado de prensa  dirigida a los medios de comunicación, en febrero de 
2005, por las autoridades tradicionales del municipio y el comité de apoyo a  la 
radio. 

     Desde entonces los pobladores de la región se reúnen en asamblea para 
discutir y tomar medidas que sirvan para enfrentar el hostigamiento por parte de 
los tres poderes formales: municipal, estatal y federal. Así como, impedir  la  
probable confiscación gubernamental de la Radio la palabra del agua. 

     La programación diaria de lunes a sábado es fiel a la misión de ser una radio 
que difunde información útil para los campesinos, artesanos, maestros bilingües, 
madres y padres de familia, ancianos, niños, jóvenes y mujeres. Algunos de los 
programas son: Nuestra salud; Historia, Biografías y Leyendas; Mujeres de 
Xochistlahuaca, Programa de Deportes; Huipil de Xochis, Dos Florecitas, El 
Noticiero y Ñomxco. 

El enfoque culturalista no se refiere exclusivamente a la cultura de la elite sino 
también a la cultura popular. Así “los mensajes de los medios son concebidos 
como discursos genéricamente estructurados y cuya pertinencia para sus públicos 
depende de las diversas prácticas sociales y culturales de estos últimos”.  
 
Por lo tanto, los mensajes emitidos en los programas El Noticiero y Ñomxco que 
son objeto de análisis tienen la característica de ser polisémicas y multisémicos, 
ya que son discursos estructurados.  
 

Audiencia amuzga 

Cómo hemos visto en el apartado anterior, la audiencia amuzga a la que me 
refiero es activa desde el momento que crea su propio medio de comunicación, a 
la vez de que al escuchar los mensajes emitidos por la radio tiene un segundo 
momento en el proceso creativo de significado y, aún más, cuando genera la 
propia programación, a lo que me lleva a nombrarla como una audiencia 
triplemente activa y productora de formas simbólicas: Radio, interpretación del 
mensaje y producción de programación dotada de una resignificación permeada 
por el contexto sociocultural. 
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Ejemplo de ello, son algunas opiniones expresadas por algunos miembros de la 
población: 

A paso veloz, Sirina  Onofre Guzmán entra al cuarto que sirve de cabina, en sus 
manos un pedazo de papel de cuaderno es sostenido; inmediatamente el 
encargado de los controles manda un saludo dirigido al señor Héctor Onofre de 
parte de su sobrina Ana kenia. 

Quienes ejercen su derecho a elegir que oyen y ser informados  opinan –a su 
modo-  en relación de la labor y legitimidad  de la  Radio Ñomndaa:       “Me gusta 
venir a la radio a mandar saludos y porque escucho en mi casa unas canciones 
bien bonitas. Me gusta cuando hablan de temas como la cultura de aquí, del 
pueblo y que  se  escucha en las dos lenguas”, platica  Sirina. 

Aide Morales Cepeda, vendedora de  tacos en el mercado del centro, pronuncia    
-podemos  entender lo que expresa gracias a la traducción hecha  del amuzgo al 
castellano por Gregorio -: “me gusta porque me alegra y se dice lo de las 
costumbres de aquí y porque se entiende lo que dicen, no como radio Ometepec 
que  sólo se habla en castellano, no entendemos lo que dicen. En cuanto a 
música me agrada la amuzga y la de en español poco, alguna se escucha bonito, 
pero no sabe que dice”. 

 “La radio trabaja bien. Me gusta escuchar cuentos, canciones. El programa de 
noticias, el programa de mujeres de Xochistlahuaca porque dicen cosas bonitas”,  
cuenta Samuel de trece años,  que se dirige a la secundaria donde cursa el primer 
grado;  finalmente   propone se realice  un programa  para jóvenes, donde el 
podría participar. 

 Por las calles principales del municipio,  la joven estudiante de 15 años Yanet 
González se detiene al llamado, inmediatamente al escuchar las palabras “Radio 
Ñomndaa” deja atrás la desconfianza y se suelta: “Oigo  la radio porque a través 
de ella se nos comunican lo que pasa en otro lado, y hablan en amuzgo, dicen 
cosas bonitas. El Noticiario me agrada porque a través de él nos enteramos de 
cosas que no sabemos, de hechos que suceden aquí y  afuera de aquí, porque 
uno nunca se imagina qué es lo que pasa, tal vez fuera de aquí pasa algo con 
nuestros familiares y entonces la radio  nos puede comunicar. Los programas de 
contenido nos agradan  más”, incluye a sus  dos compañeras que se ubican  a su  
lado izquierdo. 

Por último, asevera que al contar con la radio, “mejor escuchamos la de aquí y no 
la de otros lados”. 

La radio  al brindar un  servicio comunitario pretende retomar algunos programas 
importantes para distintos sectores  como el de jóvenes: “Después de que la radio 
inició trasmisiones, un grupo de   jóvenes  decidimos hacer un programa los 
domingos de cuatro a cinco y media de la tarde,  se llamó el Pensar de los 
jóvenes. Platicábamos sobre los problemas sociales que nosotros consideramos 
como jóvenes, muy serios  y a la vez muy complicados, porque en este pueblo se 
da mucho lo que es la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo. Y sobre las 
enfermedades venéreas, de eso platicamos y lo volveremos hacer en poco 
tiempo”, asevera  Bertha. 
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Conclusiones 

 

Lo antes desarrollado, de muestra como la participación de la audiencia es 
imprescindible para hacer frente a las narrativas de violencia y a los contextos 
agresivos en que se generan, asimismo para la elaboración de otras narrativas 
que impacten en la construcción de contextos que permitan el progreso de la 
población indígena que se encuentra en situación de marginación en todos los 
ámbitos. 

Esta investigación muestra que los medios comunitarios, pueden alterar, de 
manera gradual y a veces casi imperceptible, el orden simbólico establecido y 
contribuir a la reversión de la tendencia excluyente y homogenizante que la 
cultura dominante ejerce sobre las culturas indígenas.   

También resulta una herramienta que incide en el mantenimiento de algunos 
referentes culturales y en la afirmación de la identidad de los pueblos indígenas 
que cubre.  

Los razonamientos expuestos,  han mostrado también que la valoración de este 
fenómeno es posible si se adopta una perspectiva de largo plazo y se renuncia a 
una consideración lineal de causa efecto, donde sólo se toma en cuenta la 
relación  medio-audiencia o  mensaje-audiencia. 
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Resumen: Las fotografías de nota roja son exhibidas cada vez con mayor 

frecuencia en los recintos dedicados al arte de todo el mundo, imágenes de 

sangre y desastre que durante años han alimentado los instintos necrófilos y 

sádicos de un público ávido de historias truculentas.   

Fotografías que sirven de catarsis y consuelo, pues ayudan a reducir el 

sufrimiento y a paliar por algunos instantes la insatisfacción y la agresividad 

cotidianas a través del regodeo de que existe gente más desdichada que uno y el 

gozo de que, al menos por hoy, se pudo escapar de la muerte.       

Y este es el caso de la obra del fotoperiodista mexicano Enrique Metinides 

Tsironides, quien a lo largo de 50 años, tiempo en el que trabajó para diversas 

publicaciones de corte sensacionalista, creó una de las colecciones fotográficas 

más impresionantes sobre accidentes, asesinatos, asaltos y suicidios.   

El presente trabajo intenta explicar los factores que permitieron el 

deslizamiento de la obra de Metinides al mundo del arte y el porqué en la muerte y 

el infortunio también es posible adoptar una actitud estética.    

Palabras clave: Fotografía, Periodismo, Arte 
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De los diarios a las galerías: la fotografía de nota roja de Enrique Metinides 

Cada vez es más común encontrar en los recintos dedicados al arte de todo el 

mundo las obras de fotógrafos de prensa que muestran su particular visión de la 

realidad, imágenes que originalmente no fueron concebidas como piezas 

artísticas, pero que ahora se exhiben como tales.  

Su presencia en museos y galerías, su inclusión en catálogos que se 

imprimen por millares y su venta en casas de subastas en grandes sumas de 

dinero son fenómenos que llevan a reflexionar sobre el valor estético y artístico 

que con el paso del tiempo han adquirido las fotografías de prensa, pero sobre 

todo las fotografías de nota roja, imágenes de sangre y desastre que durante años 

han alimentado los instintos necrófilos y sádicos de un público ávido de historias 

truculentas. 

Este es el caso del fotoperiodista mexicano Jaralambos (Enrique) Metinides 

Tsironides, quien a lo largo de 50 años, tiempo en el que trabajó para diversas 

publicaciones de corte sensacionalista como La Prensa, Crimen, Guerra al Crimen  

o Alarma, creó una de las colecciones fotográficas más impresionantes sobre 

accidentes, asesinatos, asaltos y suicidios. 

Hijo de inmigrantes griegos, este fotógrafo autodidacta nacido el 12 de 

febrero de 1934 en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, a quien apodan 

“El Niño”, debido a prematura incursión en el mundo de la lente (a la edad de 12 

años), ha conseguido sin proponérselo lo que muchos otros fotógrafos desean con 

todas sus fuerzas: exponer su trabajo en museos y festivales de renombre 

internacional. 

Es en 1996 cuando los críticos del mundo del arte le conceden sus primeras 

miradas, ya que tras su salida de La Prensa, luego de la disolución de su sindicato 

y su venta al empresario Mario Vázquez Raña el 31 de mayo de ese mismo año, 

el gremio fotográfico nacional le concede el premio “Espejo de luz” en la Segunda 

Bienal de Fotoperiodismo, y más tarde, con la aparición del libro El teatro de los 

hechos, ideado y editado por Fabrizio León, Alfonso Morales y Mauricio Ortiz, y la 
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presentación de su primera exposición individual en el Museo Universitario de 

Ciencias y Arte (MUCA) de la UNAM en el año 2000 Metinides alcanzó la fama 

mundial, pues tras esa muestra le siguieron otras más en Londres, Nueva York, 

Los Ángeles, Paris, Berlín, Madrid, Róterdam y Varsovia. 

"En tiempos cuando el arte mundial adopta y acoge casi todo, Metinides es 

un fotógrafo predilecto de los museos de Europa y Estados Unidos. No es que él 

se proclame como un artista puro, sino que hay arte en sus imágenes"1, opina el 

periodista estadounidense Michael Kimmelman en una crítica para el diario The 

New York Times.  

Así, Metinides se convirtió en el decano de los fotorreporteros de nota roja 

en México y pasó a ser considerado como uno de los artistas visuales 

contemporáneos más sui generis a nivel mundial por algunos representantes del 

mundo del arte. Entre sus seguidores ya no sólo encuentran aquellos lectores 

fieles a las historias sensacionalistas, ahora lo admira un público más sofisticado y 

culto, aquel que tiene un consumo cultural alto y que tiene entre sus manos las 

riendas del gremio.   

¿Qué factores influyeron para propiciar el deslizamiento de la obra de 

Metinides hacia  el mundo del arte? ¿Por qué de pronto la obra de “El Niño”, 

siguiendo a Walter Benjamin, se cargó de aura y dejó de ser un documento 

destinado al claustro de los acervos hemerográficos? 

La gente no tiene éxito de la nada, y Metinides no es la excepción. Si bien 

es cierto que es un fotógrafo con talento y con un estilo innovador, a su alrededor  

se conjugaron diferentes elementos que permitieron el traspaso de sus imágenes 

de los diarios a las galerías reinantes.     

El primero de estos elementos tiene que ver con las reglas y los fines del 

mundo del arte. De acuerdo con la Teoría Institucional del Arte, propuesta por 

George Dickie en su libro El Círculo del Arte, la condición para que un objeto sea 

                                                            
1 M. Kimmelman, “Pulp Nonfiction, ripped from the tabloids”, The New York Times, 21 de diciembre 
de 2006.  
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considerado artístico depende únicamente de que alguien a quien el mundo del 

arte ha capacitado para ello, llámese director de museo, galerista, curador, crítico, 

historiador, coleccionista o autor, le transfiera dicho estatus.  

Para Pierre Bourdieu un artista  es aquel de quien los artistas dicen que es 

un artista. “Su existencia en cuanto artista está en juego en ese juego que llamo 

campo artístico. O, incluso, el mundo del arte es un juego en el cual lo que está en 

juego es la cuestión de saber quién tiene derecho a decirse artista y, sobre todo, 

de decir quién es artista”2.  

En el arte contemporáneo, además de una disposición estética, que es la 

que permite adoptar frente a la obra una actitud desinteresada, hace falta contar 

también con ciertas competencias artísticas, que son el conjunto de saberes 

necesarios para descifrar la obra de arte, puesto que hay artistas que hacen obras 

con desechos en la vía pública o lugares no destinados para este fin, como es el 

caso del mexicano Gabriel Orozco, y la diferencia sólo es evidente para quienes 

poseen los principios de percepción convenientes. 

Cuando se trata de obras montadas en un museo es fácil reconocerlas, 

“porque el museo es como una iglesia: es un lugar sagrado, la frontera entre lo 

sagrado y lo profano está marcado. Exponiendo  un urinario o una rueda de 

bicicleta en un museo, Duchamp se ha contentado con recordar que una obra de 

arte es una obra que está expuesta en un museo. Y ustedes saben que ningún 

objeto entra allí si no es obra de arte”3.  

  El modelo de la oferta y la demanda es otro factor importante, porque 

contrario a lo que generalmente se piensa, el arte no es una actividad 

desinteresada, depende de una cultura de consumo constituida por intereses 

precisos.  

  “Las obras de arte poseen además una dimensión económica, ya que para 

la satisfacción de las necesidades culturales, son necesarias las actividades 

                                                            
2 P. Bourdieu, El sentido social del gusto, p. 25. 
3 Ibíd., p. 28. 
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económicas de producción y de comercialización o distribución, para poder 

acercar y dar a conocer el producto a los consumidores o demandantes”4, señala 

Sara Unzueta, investigadora del Departamento de Economía Financiera y 

Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Complutense de Madrid.          

La actividad de distribución por lo tanto, es necesaria e inherente a la propia 

actividad artística de producción, y es precisamente esta actividad de distribución 

la que genera el mercado del arte. Cuando un artista desea entrar en lo que 

podríamos llamar un “circuito profesional artístico” busca ya no sólo la mera 

satisfacción estética, sino el reconocimiento, proyección y legitimación del gremio 

artístico a través del mercado, expresado en términos monetarios, y normalmente 

el productor de la obra no se encarga de su distribución, ésta se lleva a cabo por 

intermediarios o especialistas del mercado.       

Otro punto importante para que el mundo del arte ha engullido la obra de 

Metinides tiene que ver con el poder de atracción que genera la nota roja entre la 

población. Ha sabido aprovechar y estimular la emoción popular ante la sangre, se 

insiste en los relatos pavorosos y en los contenidos sensacionalistas, cuyo 

monopolio ya no pertenece a las clases desposeídas, ahora también es 

frecuentada por la gente culta, pues se daba por sentado que la nota roja era 

propiedad absoluta de la “naquiza”, dice Carlos Monsiváis. 

Las bellas artes tienen como objetivo lo bello y sólo podían ser elitistas, 

pero con la aparición de las vanguardias el arte abandonó el terreno de las bellas 

artes, ya que para crear una obra en un contexto determinado, hay que crear una 

situación que lo permita y que haga la obra necesaria.  

Asimismo, la moda de la fotografía se explica por la tendencia del arte 

contemporáneo a ubicar su horizonte histórico en el pop art, cuyos artistas “se 

                                                            
4 S. Unzueta, “El mercado del arte” en Boletín Económico de ICE No. 2747 del 11 al 17 de 
noviembre de 2002.   
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empeñaron en reciclar, de manera irónica y paródica, los desechos de la sociedad 

de consumo y, en general, se ve en esta actitud una influencia de la fotografía”5.  

Y siguiendo con esta idea, dentro de la “estética de la naquiza”, como dice 

Monsiváis, el naco extrae belleza de cualquier situación regular, lo bello es lo 

frecuente, lo inmediato, y parte importante de esta estética, junto con el futbol, la 

lucha libre, los salones de baile y las telenovelas, es la nota roja, “la divulgación 

amarillista de los hechos criminales, el cultivo de la delectación ante lo sangriento 

al que se consagran revistas como Alarma y Alerta, parte importante de los diarios 

más populares”6.  

El ser humano no es un ser manso ni amable, asegura Sigmund Freud en 

El malestar de la cultura, sino que está dotado de una buena cuota de agresividad. 

“En consecuencia, el prójimo se convierte en una tentación para satisfacer en él la 

agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su 

consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, 

martirizarlo y asesinarlo”7. 

Frente a esto, es necesario contar con satisfacciones sustitutivas para 

reducir los dolores, la agresividad, las frustraciones y los desengaños, y las hay de 

tres tipos, señala Freud: “poderosas distracciones, que nos hagan valuar en poco 

nuestra miseria; satisfacciones sustitutivas, que la reduzcan, y sustancias 

embriagadoras que nos vuelvan insensibles a ellas”8.  

La nota roja es una de estas distracciones, las fotografías de sangre e 

infortunio sirven de catarsis y consuelo, por eso:  

no es asombroso que se consideren dichosos si escaparon a la desdicha, si salieron 

indemnes del sufrimiento, ni tampoco que dondequiera, universalmente, la tarea de evitar 

este relegue a un segundo plano la de la ganancia de placer [...] Bien se sabe que con 

ayuda de los “quita-penas” es posible sustraerse en cualquier momento de la presión de 

                                                            
5 J. F. Chevrier, La fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación, p. 91. 
6 C. Monsiváis, “No es que esté feo, sino que estoy mal envuelto je-je (Notas sobre la estética de la 
naquiza)”, Nexos, 1 de octubre de 2010.  
7 S. Freud, El malestar en la cultura, p. 108. 
8 Ibíd., p. 75 
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la realidad y refugiarse en un mundo propio, que ofrece mejores condiciones de 

sensación9.   

Seguimos y gozamos la nota roja, añade Monsiváis, porque 

es nuestra catarsis elemental: purificación y depuración, funciones dramáticas 

obligatorias de todo hecho de sangre que se comunica. Nos purificamos a través del 

usurero asesinado en su cuchitril, al lado de un colchón destripado que hasta hace pocas 

horas desempeñaba funciones bancarias. La nota roja nos reafirma, añade a nuestro 

crédito la confianza de que sólo brotaremos en los periódicos por la brillantez, el 

esplendor o la fuerza inalterable de nuestra inmaculada posición [...] Es una crónica de 

sociales por omisión: nos afirmamos cada vez que no aparecemos. Y saciamos, de paso, 

nuestra fascinación por el abismo, el impulso manifiesto de barrios bajos”10.  

Los curadores y galeristas sabedores de este pulsión hacia la muerte y el 

desastre echan mano del populismo estético para llamar la atención de los 

públicos, apoyándose en la idea de Immanuel Kant de que el arte puede tratar 

cualquier asunto y promover cualquier sentimiento, independientemente de su 

moralidad y del horror que pueda despertar.  

Eugenio Trías en su libro Lo bello y lo siniestro escribe: 

Dice así Kant: El arte bello muestra precisamente su excelencia en que describe 

como bellas cosas que en la naturaleza serían feas o desagradables. Las furias, las 

enfermedades, devastaciones de la guerra, etc., pueden ser descritas como males 

muy bellamente, y hasta representadas en cuadros; sólo una clase de fealdad no 

puede ser representada conforme a la naturaleza sin echar por tierra toda satisfacción 

estética, por lo tanto, toda belleza artística, y es, a saber la que despierta asco11.      

En la nota roja, lo siniestro, lo increíble cotidiano, produce una suerte de 

satisfacción, de pesadilla tranquilizadora, y según Edmund Burke “ningún 

espectáculo lo anhelamos con tanto ardor como el de una enorme y extraordinaria 

                                                            
9 Ibíd., p. 77. 
10 C. Monsiváis, “La geografía del ojo”, Reforma,  18 de abril de 2009.  
11 E. Trías, Lo bello y lo siniestro, p. 21.  

7 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



calamidad; así, ora sea la desgracia a nuestra vista, ora la leamos en la historia, 

siempre nos causa deleite”12.  

Nos sentimos incitados a adoptar una actitud estética cuando el objeto nos 

atrae y fascina de tal modo por su forma, que nos entregamos con deleite a su 

contemplación, sin apartar la mirada de él.  

Para algunos una casa que arde puede ser un motivo de contemplación 

estética; sin embargo, es importante tener en cuenta que para que la 

contemplación sea posible y sea deleitosa, el objeto debe hallarse distanciado de 

nosotros, no debe constituir un peligro directo, porque difícilmente podríamos 

encontrar un motivo de contemplación estética en el incendio que devora nuestra 

propia casa. 

Finalmente, otro de los elementos importantes que ha permitido la entrada 

de  las fotografías de Metinides a las salas del “gran arte” tiene que ver con el 

apoyo que ha recibido la práctica fotográfica por parte de instituciones culturales y 

artísticas de gran prestigio. 

El caso más sobresaliente es el del Museo de Arte Moderno de Nueva York  

(MOMA) que apostó todas sus fichas a la fotografía y en 1940 abrió un 

departamento dedicado a esta práctica, concediéndole así un lugar en el mundo 

del arte, y dándole soporte y validez a la estética fotográfica defendida varios años 

antes por los propios artistas de la lente como Alfred Stieglitz, Paul Strand, Edward 

Weston y Walker Evans, Felix H. Man y Erich Salomon, estos dos últimos desde la 

fotografía de prensa.  

Durante muchos años la fotografía tuvo que luchar por su independencia 

respecto a la pintura, pues aunque nace a mediados del siglo XIX con la firme 

determinación de ser un medio que permitiera la reproducción mecánica de la 

realidad visual, beneficiándose de los descubrimientos anteriores como la cámara 

                                                            
12 Citado en García, Kharla, Estética de la repulsión en la obra de Julio Ruelas: lo siniestro y lo 
sublime, México, 2008, Tesis (maestría en Historia del Arte), UNAM/Facultad de Filosofía y Letras, 
p. 33.  
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lúcida y la cámara oscura, en sus inicios siguió fielmente las cánones estéticos y 

expresivos establecidos para la pintura.  

Incluso, afirma el fotógrafo portugués Jorge Pedro Sousa, cuando la 

fotografía ingresó a la industria editorial los dueños de los periódicos ordenaban 

encuadrar las imágenes fotográficas publicadas en la prensa con bordes dorados 

y otros motivos, como si se tratase de la representación de una moldura13.    

En ese entonces los grabados y los dibujos eran la principal fuente de 

imágenes de los periódicos. Incluso los grabadores tenían una mayor 

consideración profesional que los fotógrafos, pues era común, siguiendo esta 

jerarquía, que las fotografías fuesen usadas únicamente como modelos para crear 

los grabados.  

Los primeros fotógrafos eran personajes marginales de segundo grado, 

denostados con insultos como el de malolientes, debido a que en aquella época se 

trabajaba con flashes de magnesio, que al ser quemados despedían una luz 

irritante y un humo nauseabundo que hacía que la gente se apartara de inmediato 

de ellos.    

Aunado al hecho de que estos primeros fotógrafos eran con frecuencia 

hombres rudos, fornidos y sin preparación, escogidos más por su fuerza física que 

por su creatividad o sus habilidades técnicas, ya que los primeros equipos eran 

muy pesados y difíciles de trasladar, lo que impedía su fácil acceso a los lugares 

donde se generaban las noticias. Tuvieron que pasar muchos años para que los 

fotógrafos lograran una identidad propia y el reconocimiento profesional y social 

tan anhelado.       

En el arte contemporáneo la fotografía ya no es tanto testimonio o 

descripción, es más experiencia e interpretación. Las imágenes fotográficas se 

                                                            
13 J. P. Sousa, Historia crítica del fotoperiodismo occidental, p. 59.  
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vuelven instrumentos de una reconstrucción, tienen el valor de imágenes 

encontradas o reencontradas14, expresa Chevrier.  

Factor que observamos en las fotografías de Metinides, pues es inevitable 

no relacionar algunas de sus imágenes con otras ya reconocidas y que ocupan un 

lugar en nuestra memoria y en el mundo del arte. Así como le pasó Adrian Searle, 

crítico del periódico británico The Guardian, al relacionar la fotografía donde un par 

de bomberos intentan bajar el cadáver de un hombre que cuelga de de una 

maraña de cables de alta tensión (porque ingenuamente intentó robarse la 

electricidad de un poste de luz) con la imagen de la deposición de Cristo (véase 

figuras 1 y 2).        

“Las imágenes de Metinides se vuelven muy inquietantes por su evidente 

estetización, o es quizá por la forma en la buscamos mezclarlas y ubicarlas con 

imágenes de otro tipo, como si quisiéramos aminorar su impacto, hacerlas más 

aceptables”15, explica Searle.    

O bien, la relación que podríamos encontrar entre las pinturas barrocas de 

Caravaggio y Rubens con la imagen Adela Legarreta Rivas es atropellada por un 

Datsun blanco en la Avenida Chapultepec de la Ciudad de México de 1979 (véase 

figuras 3, 4 y 5) o la fotografía  titulada Un cable de alta tensión se suelta y golpea 

a un hombre que caminaba por la calle Tacuba de 1958 con el Obrero en huelga 

asesinado de 1934 del más célebre de los vanguardistas mexicanos, Manuel 

Álvarez Bravo o con el gánster muerto en la vía pública, imagen tomada en 1942 

por el mejor cronista de las entrañas de Nueva York, Arthur H. Fellig “Weegee”, 

personaje con quien la crítica internacional suele relacionar con frecuencia a 

Metinides, llamándole incluso “el Weegee mexicano”, aunque su contexto y su 

estilo son muy diferentes (véase figuras 6, 7 y 8).    

  Es por todo esto que la obra de Metinides se ha ganado un espacio en el 

mundo del arte, pues sus imágenes, además de todas esas características que 

hemos analizado hasta ahora, poseen una estética creada a base de pasión y 
                                                            
14 J. F. Chevrier, Op. cit., p. 121.  
15 A. Searle, “Crime scene investigator”, The Guardian, 22 de julio de 2003.  
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rutina en donde las calamidades reúnen multitudes, el asesino se muestra a través 

de su arma homicida, los actos suicidas parecen ser escenas de una película 

antigua y la sangre de un atropellado se oculta con una toma a ras de suelo. Esto 

también justifica el éxito de la obra de Metinides, en la afirmación de que en la 

muerte, el infortunio y el desastre también se genera una experiencia estética.  
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Anexos 

 

Figura 1. Sin título. Enrique Metinides. Sin fecha. 

 

Figura 2. Descendimiento de Cristo. Rubens. 1612. 
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Figura 3. Judit y Holofernes. Caravaggio. 1599. 

 

Figura 4. Susana y los viejos. Rubens. 1607. 
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Figura 5. Adela Legarreta Rivas es atropellada por un Datsun blanco en la Avenida 

Chapultepec de la Ciudad de México. Enrique Metinides. 1979. 

 

Figura 6. Un cable de alta tensión se suelta y golpea a un hombre que caminaba 

por la calle Tacuba. Enrique Metinides. 1958. 

 

14 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



 

Figura 7. Obrero en huelga asesinado. Manuel Álvarez Bravo. 1934. 

 

Figura 8. Sin título. Arthur H. Fellig “Weegee”. 1942. 
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 Pueblos indígenas en la web: usos, propósitos, tendencias 
 

José Manuel Ramos Rodríguez1

Abril Celina Gamboa Esteves2

 

Resumen 
Como parte de un proyecto de investigación más amplio que busca determinar las 

consecuencias que para las culturas indígenas de México está trayendo la 

introducción y adopción de las TIC en esta nueva sociedad de la información,  esta 

ponencia presenta datos recabados durante el segundo semestre del año 2009 

acerca de páginas web desarrolladas y mantenidas tanto por organizaciones 

indígenas como por entidades no indígenas que abordan temáticas indígenas. A 

partir de esta información se cuenta con un primer panorama sobre la presencia 

en la Web de actores y temáticas indígenas en el caso mexicano. Este panorama 

se considera necesario para profundizar, en etapas posteriores de la investigación, 

en las implicaciones, alcances y limitaciones de estas nuevas formas de visibilidad 

de las culturas indígenas en la sociedad global. 

 

Palabras clave: Pueblos indígenas y TIC, pueblos indígenas y sociedad de la 

información, comunicación indígena, redes indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Universidad Autónoma de Puebla. danza99@hotmail.com 
2 Universidad Autónoma de Puebla. academicaecc@hotmail.com
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Introducción  
La literatura en torno a las implicaciones que trae para las culturas indígenas la 

“sociedad de la información”, sugiere que éstas enfrentan tanto amenazas como 

oportunidades para su continuidad en un mundo cada vez más globalizado 

(Siapera, 2010; Smith y Ward, 2000).  Entre las primeras, se reconocen  las 

limitaciones en el acceso y conocimiento tecnológico requeridos para emplear las 

tecnologías de información y comunicación. En efecto, la inequidad de 

oportunidades entre los actores sociales para participar en los flujos que permiten 

formar parta de la “sociedad  red” –como la llama Castells (2000)-, ha dado lugar a 

la existencia de una “brecha digital”, es decir, la distancia que separa a quienes 

forman parte de estos  nuevos entramados de aquellos que permanecen fuera de 

ellos.   

Esta brecha es de carácter multidimensional y se refiere no sólo a la 

disponibilidad tecnológica, sino también al acceso efectivo y las capacidades que 

se requieren para emplear las tecnologías provechosamente (Gray, 2004; Crovi, 

2002).  A pesar de los esfuerzos de la mayoría de los países por cerrar esta 

brecha, que han dado lugar a las políticas públicas de “inclusión digital” o 

“introducción de tecnologías”,  existen todavía enormes disparidades entre países 

y al interior de los países.  

En el caso de México, la investigación que estamos desarrollando ha 

mostrado que lejos de proteger a las culturas y lenguas indígenas,  las políticas 

públicas de inclusión digital pueden considerarse una nueva forma de 

asimilacionismo de rasgos neoliberales (Ramos, 2010; Robinson, 2007). 

 Visiones más optimistas ven en las TIC amplias posibilidades para el 

fortalecimiento cultural de las poblaciones indígenas (Del Álamo, 2004; Hernández 

y Calgagno, 2003; Gomez Mont, 2002). En una visión diametralmente opuesta a la 

anterior, se valoran, entre otros aspectos,  la ampliación en el acceso a la 

producción, difusión e intercambio de contenidos producidos por los propios 

sujetos, la versatilidad de sus lenguajes y las posibilidades de comunicación sin 

límites espaciales.  
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 Más allá de esta visión dicotómica, es necesario reconocer que un espacio 

virtual se configura día con día. En esta suerte de espacio público, algunos temas, 

sujetos, sucesos, adquieren mayor o menor visibilidad según estén o no presentes 

en ese espacio virtual. Si continuamos con la metáfora anclada en el espacio físico 

de una brecha, podemos decir que ese espacio virtual es también escenario de 

una brecha entre los que no están presentes en ese espacio, o lo están de una 

manera balbuceante,  y aquellos que cuentan con los recursos tecnológicos y de 

conocimiento para habitarlo y hacerse visibles en función de sus intereses. 

 Lo que comúnmente conocemos como “páginas web” o “sitios web”, es 

decir, información textual y gráfica, organizada para expresar la identidad, 

comunicar información, ideas, propósitos, de quien la suscribe, ubicada en 

direcciones electrónicas a las que es posible acceder a través de Internet y a las 

que remite un buscador como Google o Yahoo a partir de palabras clave, 

constituyen una manera de estar presente en el espacio virtual.   

El componente de la investigación que ahora presentamos,  se refiere a la 

presencia de páginas web cuyo origen, temática y/o destinatarios están 

directamente relacionados con las poblaciones indígenas de México.  Se trata de 

un primer acercamiento descriptivo a esta realidad, a partir del cual se profundice 

en el conocimiento de las posibilidades reales de continuidad de las culturas, 

lenguas e identidades indígenas en la sociedad de la información.  

 

Las páginas web como campo de estudio 
En la investigación sobre la WWW, las páginas o sitios web constituyen valiosas 

fuentes de información y su estudio puede emprenderse desde distintos enfoques. 

Por ejemplo, los datos sobre el número de visitas a una página determinada 

pueden ser un indicador de su “impacto” en términos de la magnitud de su 

“audiencia”, aunque las limitaciones de validez son evidentes (Gauntlet & Horsley, 

2004). Sin embargo, con el apoyo de software especializado, WebTrends  por 

ejemplo, es posible obtener información más precisa sobre la cantidad de visitas 

de un mismo usuario, su ubicación geográfica o el tiempo promedio de cada visita. 

El análisis de redes, trazando los vínculos que se establecen entre las propias 
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páginas (Crovi et.al., 2009), constituye otro acercamiento para el que se ha 

desarrollado software específico. Por ejemplo, Touchgraph es un recurso abierto, 

disponible en Google, que emplea la información de “sitios relacionados” para 

visualizar sitios conectados alrededor de los términos de búsqueda. Aunque los 

mapas y  gráficos que se producen no permiten conocer detalles sobre la calidad 

de la interacción entre los sitios, resultan de utilidad para aproximarse a sitios 

relevantes en torno a una temática determinada. 

Por lo que respecta a los procesos de uso y apropiación de los contenidos 

de las páginas Web, la tradición de los estudios de recepción proporciona técnicas 

y herramientas de gran utilidad, sobre todo cuando interesa profundizar en lo que 

ocurre en contextos específicos como el salón de clases,  los telecentros, los 

cibercafés  o el hogar. Además de observar los comportamientos e interacciones 

de los sujetos entre sí y con las páginas visitadas, también con software 

especializado instalado en las computadoras es posible registrar el 

comportamiento de los usuarios en el ciberespacio.  

Más allá de las interconexiones que favorezcan, las páginas web en sí 

mismas pueden ser analizadas de acuerdo con criterios que no siempre resulta 

fácil de establecer o reconocer: las temáticas a las que se refieren, las 

características técnicas o el propósito que persiguen.  Si se considera a las 

páginas Web como sistemas de representación a través de los cuales sus autores 

construyen y proyectan sus identidades, el análisis semiótico puede resultar de 

gran utilidad para describir y comprender esos sistemas. En el análisis de páginas 

Web personales, Chandler y Roberts-Young (1998) identificaron cinco 

características principales, a partir de las cuáles es posible caracterizar una gran 

variedad de páginas: tema, fórmula-estructura, características técnicas, 

iconografía y modos de apelación. Las metodologías para el análisis de la imagen 

y las representaciones (Hall 1997) han sido también empleadas en el estudio de 

páginas web de minorías étnicas en distintas latitudes (Leung, 2005). 

 En directa relación con nuestro tema, encontramos dos antecedentes de 

importancia. El primero de ellos consiste en una tesis de grado en la Universidad 

Central de Venezuela,  (Monasterios , 2003) en la que se realizó un estudio de las 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



organizaciones indígenas de América Latina (Abya Yala) en Internet  basado  en el 

análisis de sitios web y entrevistas con coordinadores de redes y webmasters.  El 

corpus del estudio estuvo constituido por  48 espacios en Internet sostenidos por 

organizaciones indígenas,  2 redes de organizaciones indígenas (Nativeweb y la 

Red para Organizaciones Indígenas de México, ahora “Red de información para 

organizaciones indígenas”), un proyecto de difusión y documentación indígena (el 

Centro de Documentación Ñuke Mapu) y una lista de correo: (la red BIOBIO). La 

autora encuentra que los propósitos o motivaciones de las organizaciones 

indígenas para utilizar el Internet como medio para la producción de espacios y la 

difusión de representaciones eran las siguientes: a) la difusión de información 

relativa a la organización o a problemáticas que afectan a las comunidades 

indígenas, b) el fortalecimiento de procesos organizativos, c) visibilización del 

trabajo desarrollado por las organizaciones, d) intercambio de experiencias e 

información, e) comunicación directa sin los intermediarios de otros medios de 

información como la   prensa escrita o la televisión y f)  bajos costos de la creación 

de los espacios y uso de la tecnología en comparación con otros medios como el 

teléfono, el fax y la prensa. 

 El otro antecedente de nuestra investigación,  que como describiremos 

enseguida constituyó nuestro punto de arranque, es una investigación sobre las 

organizaciones indígenas en México y su presencia a través de páginas web 

(Magalhães, 2007). El estudio partió de identificar aquellas organizaciones 

indígenas de mayor dinamismo en el movimiento indígena, contabilizando 350 

organizaciones. Al buscar cuáles de esas organizaciones contaban con una 

página de Internet, encontró solo 45 casos. Estos casos fueron seleccionados por 

considerarse experiencias de apropiación tecnológica por parte de organizaciones 

indígenas autónomas.  La autora distingue cuatro tipos de estas organizaciones: 

a) Organizaciones que enfatizan la reafirmación de los derechos humanos y/o 

indígenas a partir de la promoción de la educación, la cultura y/o  la lucha territorial 

y étnica.  En este tipo ubica a 20 organizaciones. b) Organizaciones que enfatizan 

la cooperación productiva (agrícola, artesanal, etc.). Trece  organizaciones. c) 
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Organizaciones ligadas a la comunicación indígena. Cinco organizaciones. d) 

Organizaciones por ocupación, edad y mujeres. Siete organizaciones. 

 Como veremos enseguida, nuestros criterios de búsqueda y selección se 

ampliaron para considerar páginas hospedadas en sitios gubernamentales y otros 

que se vinculan con la problemática indígena. 

 

Metodología 
Durante el mes de agosto de 2009 se recogieron los datos sobre páginas en la 

Web relacionadas con la temática indígena. El procedimiento seguido en una 

primera etapa consistió en la localización de los sitios referidos por Magalhães 

(2007) mediante el buscador Google, empleando el nombre completo de la 

organización referida. De cada sitio encontrado se recabaron los siguientes datos: 

fecha de la localización, dirección, tipo de dominio (.gob, .org, .net, etc,), etnias de 

referencia, objetivo, propósito o misión declarada, idiomas empleados y 

observaciones generales.  

En un segundo momento, la búsqueda nos remitió a sitios gubernamentales 

en México, en los cuales se encontraron las ligas (links) que hacían referencia a 

otras páginas y, estos a su vez, a otros sitios. También se realizaron búsquedas 

en Google empleando diversas palabras clave y combinaciones. La información 

recabada se concentró en una base de datos para análisis posteriores. 

 

Resultados 
De las 45 páginas reportadas por Magalhães (2007), casi la mitad de ellos (19) se 

encontraban en el dominio de  www.redindigena.net. En nuestra indagación 

encontramos que cuatro de estos sitios ya no existían como tales en la red, y 

cuatro más fuera de esta red habían desaparecido3. Conviene mencionar que las 

15 páginas que permanecían bajo este dominio eran únicamente de texto y sin 

                                                            
3 Asociación de Oaxaqueños de Baja California Sur, Campesinos Unidos de Chenes de Kabi’tah, Frente 
Popular Obrero Campesino/Convergencia Indígena Popular, Coordinadora Nacional de Organizaciones 
Cafetaleras, Red India Oaxaca, Centro de Medios Independientes, Mujeres Indígenas que Trabajan Unidas y 
Red Juvenil de San Antonio Siho. 
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vínculos en hipertexto. En su mayoría se trataba de páginas sin actualizaciones 

recientes.  

  Al ampliar la búsqueda e incluir sitios gubernamentales, así como otros 

sitios de organizaciones no consideradas por Magalhães, se localizaron 64 

páginas web, que junto a las analizadas por esta autora, sumaban 109 en 

septiembre de 2009. 

 Agrupamos los sitios encontrados en cuatro grandes apartados que 

describimos a continuación. Para cada categoría proporcionamos ejemplos 

específicos que nos parecen ilustrativos de los tipos de actividad que se despliega 

en la web. 

 

Gubernamentales, dedicadas a la difusión, promoción y educación de las 

comunidades indígenas. 

En esta categoría ubicamos tanto a los portales gubernamentales (gob.mx) que 

remiten a los distintos planes y programas de atención hacia los pueblos 

indígenas, como a otros sitios que se albergan en ellos, pero que son proyectos e 

iniciativas de base bajo alguna forma de tutela institucional. Los tres principales 

portales gubernamentales que se destinan a los temas indígenas son: el de 

sistema e-México (www.e-indigenas.gob.mx), el de la Comisión para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI)  (www.cdi.gob.mx) y el del Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas, INALI (www.inali.gob.mx). Otros sitios gubernamentales del 

sistema educativo que tratan la temática indígena son, por ejemplo, el del la 

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (http://eib.sep.gob.mx) 

o el del sistema de telesecundarias (www.telesecundaria.org). 

El sitio de la CDI alberga once páginas desarrolladas con su apoyo, pero 

bajo iniciativas de organizaciones locales de base, algunas bajo la figura de 

Asociaciones Civiles. Un ejemplo de ello serían el Centro Profesional Indígena de 

Asesoría, Defensa y Traducción A.C (CEPIADET) e Oaxaca 

(http://www.cdi.gob.mx/cepiadet/proyectos.html) o la Organización de Médicos 

Indígenas de la Mixteca A.C (OMIMAC) 

(http://www.cdi.gob.mx/participacion/omima). Otras páginas se enfocan en los 
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aspectos culturales e identitarios del pueblo indígena de que se trate, como en el 

caso del Portal Wixarika, creado como “un instrumento para la preservación, 

transmisión y difusión de nuestra cultura hacia nosotros mismos y hacía todos 

aquellos que estén interesados en conocer nuestra visión del mundo y de la vida” 

(http://www.cdi.gob.mx/wixarika/). 

En 9 de estos 18 sitios el texto puede leerse tanto en español como en una 

o más lenguas indígenas, siendo  el mixteco y el triqui de Oaxaca los de mayor 

presencia con siete páginas.  

 

Organizaciones vinculadas a la promoción y comercialización de productos 

Bajo este rubro clasificamos aquellas páginas de organizaciones civiles con 

énfasis en la producción y comercialización, pero que involucran a poblaciones 

indígenas entre sus miembros o asociados. Algunas de ellas son de gran 

influencia nacional o regional, como la Unión Nacional de Organizaciones 

Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) que cuenta con el dominio 

(www.unorca.org.mx) y un subdominio para el sitio Primer Café 

(http://www.unorca.org.mx/primercafe/index.html), o la página de la Unión de 

Ejidos y Comunidades de Cafeticultores del Beneficio Majomut que agrupa 1700 

familias tzotziles y tzeltales (http://www.majomut.org).  

 La Sociedad Cooperativa Tosepan Titataniske, (www.tosepankali.com), 

con gran influencia en la sierra nororiental del estado de Puebla, reúne a cerca de 

40 mil socios en la producción de café orgánico y cuenta con un programa de 

turismo ecológico. 

 En la producción de miel, encontramos el sitio de Miel Solidaria 

Campesina A.C, MISOCA, www.mielsolidaria.org.mx, y la página de Mayas de 

Jobel, Chiapas (http://mayasdejobel.laneta.apc.org), que se define como “una 

asociación de 300 artesanas indígenas hablantes de tzotzil, tzeltal y tojolabal”. 

 Ninguno de los 11 sitios que ubicamos en esta categoría incluyen textos 

en lenguas indígenas. Tres de ellos se presentan también en inglés y uno en  

inglés y francés.  
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Organizaciones que apoyan el desarrollo de las comunidades indígenas. 

Bajo este rubro agrupamos las páginas de organizaciones de la sociedad civil que 

llevan a cabo acciones en apoyo a uno o varios aspectos del desarrollo de las 

poblaciones indígenas. Localizamos 21 páginas de este tipo. Seis de ellas son de 

organizaciones cuyo ámbito de trabajo se localiza en el estado de Chiapas, y seis 

más en Oaxaca. Orientan su labor al campo de los Derechos Humanos, la 

identidad cultural o el desarrollo sustentable.  

 Por ejemplo, en el estado de Chiapas, encontramos a Enlace Civil 

(www.enlacecivil.org.mx), asociación civil creada en 1996  “como puente entre las 

comunidades indígenas chiapanecas y la sociedad civil nacional e internacional en 

el proyecto común de mejorar las condiciones de vida de los pueblos indios ... 

(respetando) las decisiones de las comunidades indígenas, sus usos y costumbres 

y sus formas de organización”; en el campo de los derechos humanos se 

encuentra la página www.frayba.org.mx/index.php. Existe también el Centro de 

Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) 

(www.ciepac.org/index.php) y el Foro para el Desarrollo Sustentable A.C 

http://forods.laneta.apc.org.  

 De las organizaciones de este tipo en Oaxaca, podemos mencionar el caso 

de EDUCA (Educación Alternativa A.C) fundada en 1994, cuya página 

(www.usosycostumbres.org) declara como su objetivo: 

“establecer un canal de interlocución, información e interacción entre los 

distintos actores políticos, autoridades municipales, dirigentes sociales y 

académicos interesados en la reconstrucción y recreación del sistema de 

Usos y Costumbres en el nombramiento de autoridades indígenas en los 

municipios oaxaqueños, además de promover el ejercicio democrático de la 

autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas.” 

Encontramos 21 sitios, todos escritos en español, sólo una combinando 

español español, inglés y francés. 

En cuanto a los Derechos Humanos e Indígenas, localizamos  las páginas 

de OHIDO, “Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca”, 
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(www.oidho.org) y del “Comité por la defensa de los derechos Indígenas Xanica”. 

(www.codedixanica.org/pages/index.php). 

 El resto de las páginas se refieren a temáticas de desarrollo en diferentes 

estados del país, enfoques de género o aspectos de la cultura y tradiciones. 
 
Organizaciones vinculadas con la comunicación indígena y la interacción virtual 

Localizamos 14 páginas de organizaciones que trabajan en la línea de la 

comunicación indígena, sea para desarrollar capacidades de comunicación de 

individuos, grupos y comunidades, para participar en el flujo de noticias en los 

grandes medios o para propiciar la interacción virtual entre sujetos en los polos 

migratorios.  

Las radios indígenas por Internet, en tanto proyectos especificamente 

comunicativos, se ubican en esta categoría. En este caso están, Radio Jen Poj  

(http://radiojenpoj.info/), ubicada en la región mixe de Tahuitoltepec, Oax., o Radio 

Ñomndaa (La Palabra del Agua) en la región amuzga de Guerrero 

(http://lapalabradelagua.org/).  La organización “Zapotecos del Mundo” 

(http://zapotecosdelmundo.ning.com/) alberga las emisiones de Radio Totopo en 

Juchitán. Oaxaca. 

Otras organizaciones promueven la formación de comunicadores indígenas 

a través de distintos proyectos y tienen una página web. Boca de Polen, en 

Chiapas (www.bocadepolen.org/) apoya la formación de comunicadores y la 

instalación de radiodifusoras comunitarias. Ojo de Agua 

(www.ojodeaguacomunicacion.org/) en el estado de Oaxaca, promueve la 

apropiación del video y otros medios de comunicación por parte de la población 

indígena.   

Por lo que respecta a páginas que informan sobre acontecimientos 

nacionales e internacionales en materia de educación indígena,  la UNAM y otras 

instancias colaboran para el sostenimiento de  un blog denominado Radio y 

Comunicación Indígena (www.radioycomunicacionindigena.blogspot.com), que a 

modo de Seminario permanente busca: 

analizar el presente, pasado y futuro de los modelos de comunicación 

radiofónica indígena; esto dentro del contexto pluriétnico y multicultural que 
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caracteriza a México; así se convierte en el espacio idóneo para compartir 

experiencias y diseñar propuestas innovadoras en pro del desarrollo 

profesional de los participantes y de las radiodifusoras indígenas. 

 En cuanto a la prensa indígena, destaca el sitio de la Agencia Internacional 

de Prensa India (AIPIN) (www.puebloindigena.com/aipin/) que tuvo su origen tras 

el levantamiento zapatista en 1994: 

Somos un grupo de periodistas, comunicadores y especialistas en los 

temas relacionados con los pueblos indígenas, agrupados en torno a la 

Agencia Internacional de Prensa India (AIPIN). La mayoría pertenecemos a 

alguno de estos pueblos. Iniciamos nuestro trabajo de comunicadores el 1 

de enero de 1994, a raíz del levantamiento armado, suscitado en el estado 

mexicano de Chipas, de indígenas mayas y de otros pueblos integrantes del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nuestra función es producir y 

diseminar información de interés indígena por todo el Planeta. Plantear la 

realidad que se vive en las comunidades de forma integral: no sólo sus 

problemas, sino también sus propuestas productivas, económicas, políticas, 

sociales y de desarrollo, vistos desde la propia óptica de los pueblos 

indígenas. 

Por lo que toca a las páginas que invitan o propician la interacción virtual, 

encontramos sitios como www.tepejillo.org, orientada a los indígenas de la Mixteca 

Baja de Oaxaca, que cuenta con un chat interactivo en su página de inicio y al que 

se puede acceder con solo darse de alta. En la página se lee:  

Tepejillo, como muchos de los pueblos indígenas de Oaxaca, se rige por el 

sistema de Usos y Costumbres. Sus tradiciones, sus costumbres y sus 

autoridades son electos por sistema de asambleas y no por el sistema 

tradicional, del voto. Autoridades o funcionarios que hagan mal uso de los 

recursos, se castigan, ahí la que manda es la asamblea. Este sitio pretende 

dar a conocer a la comunidad cibernética información sobre la fundación del 

lugar, su historia, sus tradiciones y sus costumbres, como un tributo al lugar 

que nos vio nacer 
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 Por lo que se refiere a la población triqui, existen dos sitios que también 

estimulan la participación virtual y establecen vínculos entre la población que ha 

emigrado y la que permanece en la región: www.triquicopala.com y 

www.trikisenmovimiento.org.  
 
 

Algunas consideraciones 
Esta fase inicial de la investigación proporciona un panorama amplio de las 

páginas, actores, intereses, temáticas, destinatarios y características de las 

páginas web en México relacionadas con la temática indígena que tenían alguna 

presencia en el segundo semestre de 2007. Hemos podido constatar las 

dificultades metodológicas de este tipo de acercamientos,  derivadas, entre otros 

factores, del carácter perecedero de algunos sitios, el constante cambio de 

plataformas tecnológicas o el “congelamiento” de sitios que dejan de actualizarse. 

Es tal el ritmo al que se transforma el escenario tecnológico, que difícilmente es 

posible actualizar simultáneamente la información. Estamos conscientes de que 

seguramente habrán escapado a nuestras búsquedas sitios importantes. Pero 

además, sabemos que no hay una correspondencia directa entre la fortaleza y 

vigor de las organizaciones indígenas con su actividad en la Web. Dicho en 

términos coloquiales, nuestros datos reflejan una realidad en la que “no están 

todos los que son, ni son todos los que están.”   

 Con toda la reserva con que deben tomarse nuestros resultados, creemos 

que todavía son muy limitados los procesos de verdadera apropiación tecnológica 

que contribuyan al fortalecimiento de las lenguas y culturas indígenas, desde la 

propia visión de los pueblos. Identificamos una cierta tendencia en algunas 

páginas, similar a lo que ocurre en la radio y televisión, a presentar una imagen 

estereotipada de los pueblos indígenas, la asociación constante a lo mágico y 

misterioso, la visión bucólica de las realidades indígenas; las lenguas indígenas 

tienen una presencia marginal aún cuando las páginas pudieran representar un 

mecanismo adecuado para su refuncionalización. Las experiencias autónomas 

son contadas y el infoactivismo indígena parece ir a la retaguardia en la adopción 

de nuevas plataformas y lenguajes multimediáticos.  
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 A partir de estos resultados iniciales, se abren muchas posibilidades para 

profundizar en el problema. En este sentido, parece conveniente indagar ahora 

desde una perspectiva de redes, los ámbitos de influencia e interrelación de estas 

páginas o los nuevos sitios que aparezcan. El análisis de la reconfiguración y 

negociación constante de las identidades indígenas a través de la auto-

representación contenida en las páginas es también una perspectiva que 

habremos de considerar en las siguientes fases de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



Referencias bibliográficas 
 

Castells, M. (2000). The rise of the network society, Oxford: Blackwell. 
 
Crovi, D., López, M., López, R. (2009). Redes Sociales. Análisis y aplicaciones. 
México, DF: UNAM, Plaza y Valdés 
 
Crovi Druetta Delia (2002). Sociedad de la Información y el Conocimiento. Entre el 
optimismo y la desesperanza. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 
XLV (185), 13-33 
 
Chandler. D. y Roberts-Young,D. (1998). The construction of identity  in the 
personal webpages of adolescents. Portal Web; www.aber.ac.uk consultado el 23 
de agosto d 2010.  
 
Del Álamo, Óscar (2004). Esperanza tecnológica: Internet para los pueblos 
indígenas de América Latina. Revista Futuros II (6). 
 
Gauntlett, D. y Horsley, R (2004). Web Studies. NY: Hodder Arnold.  
 
Gómez Mont Carmen (2002). Los usos sociales de las tecnologías de información 
y comunicación. Fundamentos teóricos. Versión, Estudios de Comunicación y 
Política, (12), 287-305. 

Gray Jerry(2004).  Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide. 
Journal of Economic Issues. 38. 

Hall, S. (1997). Cultural Representation and Signifying Practices. Glasgow, UK: 
Sage Publications. 
 
Hernández Isabel y Calcagno Silvia (2003). Los Pueblos Indígenas y la Sociedad 
de la Información. Revista Argentina de Sociología,1(001), 110-143. 
 
Leung, L. (2005). Etnicidad virtual. Raza, Resistencia y World Wide Web. 
Barcelona: Gedisa 

Magalhães. A. (2007).  Sin comunicación no hay cultura, historia, ni futuro; no hay 
pueblos. Uma análise sobre o ativismo eletrônicoindígena no México, Habitus, Vol 
5, No. 1,  81-97. 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7

http://www.aber.ac.uk/


Monasterios Gloria (2003). Políticas Comunicativas y Representaciones de 
Identidades de las Organizaciones Indígenas en Internet. Trabajo de grado no 
publicado. Licenciatura en Artes, Facultad de Humanidades y Educación, 
Universidad Central de Venezuela, Venezuela. 
 
Ramos, J. (2010). Multiculturalismo, pueblos indios y TIC: Cobertura de los 
telecentros gubernamentales en las regiones indígenas en México. En: Hinojosa, 
L. y Sosa, G. Comunicación, medios y crisis económica. Puebla, Mx: AMIC-BUAP. 
 
Robinson, S. Despues de E-México: una propuesta. En: Política, Etnicidad e 
inclusión digital en los albores del milenio. Robinson, S.; Tejera, H.; Valladares, L. 
(coord.). México, DF:  Porrúa, UAM  
 
Siapera, E. (2010). Cultural Diversity and Global Media. The Mediation of 
Difference. United Kingdom: Willey-Blackwell 

Smith Claire y Ward K. (2000). Indigenous Cultures in an Interconnected World. 
Australia: Allen & Unwin. 

 
 
 
 
 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



XXIII Encuentro Nacional AMIC 2011 
«Violencia, comunicación y vida cotidiana» 

Pachuca, Hidalgo 4-6 de mayo de 2011 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

 

GI 11 Comunicación Intercultural 
Inés Cornejo: icportugal@hotmail.com

Vicente Castellanos: vcastellanosc@gmail.com
 

Visibilidad mediática de las transformaciones familiares. 
Aproximaciones a la interculturalidad de los «modelos emergentes» 

 

 

Luis Alfonso Guadarrama Rico1

Universidad Autónoma del Estado de México 
lagrico@hotmail.com

 

Cada vez son menos las familias y  
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por las distintas fases del modelo  

de la familia conyugal. 
 

Lluís Flaquer 
La estrella menguante del padre 

 
Resumen 
 
Durante los últimos años hemos apreciado cómo se ha ganado cada día más 
espacio socio-cultural para lograr hacer visibles nuevas formas de vida familiar 
que, usualmente, se desligan de la convención marcada por la tipología conyugal-
nuclear-heterosexual (CONHE) Ello, desde mi perspectiva, contribuye a lo que 
podría ser considerado como la interculturalidad del mundo familiar. 
 
El trabajo alude a la televisión (abierta y restringida) y a las revistas del 
espectáculo (de cotilleo), pues me parece que se han erigido como las principales 
vitrinas mediáticas que proyectan un conjunto de alternativas de vida que han 
seguido los sistemas familiares, tanto en nuestro país como en distintas culturas 
                                                            
1 Doctor en Comunicación. Profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UAEM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI-I). Coordina la Red Iberoamericana de 
Investigación en Familia y Medios de Comunicación (FAMECOM). Lidera el Cuerpo Académico: Estudios 
interdisciplinarios sobre planeación, desarrollo y calidad de vida. 
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del mundo. A través de estos contenidos mediáticos, las audiencias y lectores, 
enmarcadas en la condición del «entretenimiento» están viendo desfilar 
cotidianamente una buena parte de estas mutaciones familiares. Como se sabe, 
estos medios convencionales—televisión y revistas del espectáculo—han ganado 
un poco de mayor ubicuidad y penetración entre aquellos segmentos de las 
audiencias prosumidoras que hacen uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC). Y me parece que, quizá con ello, se está logrado que un 
mayor número de personas se habitúen a lo que hoy podemos considerar como la 
interculturalidad de los «nuevos modelos y trayectorias familiares». 
 
En el trabajo,  me ocupo del tratamiento que han realizados estos medios para –
intencionalmente o no—dar mayor visibilidad  a familias con hijos procedentes de 
uniones o matrimonios previos;  de homofamilias; de la adopción y, de las parejas 
que han optado por hacer uso de técnicas de fecundación asistida para lograr 
descendencia. A pesar de que estas «nuevas formas de vida familiar» han ganado 
espacio a través de los contenidos televisivos y de las revistas de cotilleo, en el 
trabajo se dedica espacio para hacer referencia a un conjunto de casos que ya se 
habían asomado con bastante antelación y que muestran que el mundo familiar ha 
vivido notables cambios estructurales y de trayectoria, a pesar del predominio de 
la más reciente «familia clásica». 
  
Palabras clave: 
 
Comunicación, familias, interculturalidad, visibilidad mediática. 
 

Abstract 
 

In recent years we have seen how has gained more space to achieve socio-
cultural make visible new forms of family life. The convention was marked by the 
family nuclear-type conjugal heterosexual (CONH).  
 
The work alludes to the television (open and restricted) and entertainment 
magazines (gossip), because I seem to have emerged as major media windows 
projecting a set of alternative paths they have followed the family systems, both our 
country and in different cultures. Through these media content, audiences and 
readers, framed on the condition of "entertainment" daily parade are seeing much 
of these mutations family.  
 
As is known, these conventional media-television and entertainment magazines, 
have gained a little more ubiquity and penetration among those segments of the 
audience who make use of Information and Communication Technology (ICT). And 
I think that perhaps it is being made that more people are accustomed to today can 
be considered as the multiculturalism of the "new family models and paths." 
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At work, I deal with the treatment they have made these means to "intentionally or 
not, give more visibility to families with children from previous marriages or unions, 
of homofamilias; of adoption, couples who have chosen to use Assisted 
reproduction techniques for achieving offspring. Although these "new forms of 
family life" have gained ground over the content of television and gossip 
magazines, work space is dedicated to refer to a set of cases that were already 
well ahead leaning and show that the familiar world has experienced significant 
structural changes and of course, despite the predominance of the more recent 
"classic family." 
 

Keywords: 
Communication, family, intercultural, media visibility.

 
Introducción 
 

El tema de la familia, como otros asuntos que se nutren poderosamente de las 

condiciones socioculturales, económicas e históricas, constituye un punto de 

referencia para ilustrar nuestras formas de apreciar, de vivir y de percibir diversos 

asuntos de la vida. Particularmente en el mundo de lo familiar gravitan un conjunto 

de nociones ideológicas e idealizaciones que nos hacen pensar que la familia de 

estructura conyugal-nuclear, heterosexual y monogámica2, es «El modelo» de vida 

a seguir, al que todos deberíamos aspirar. Nada más lejano de la realidad. En la 

medida que un notorio grupo personas comienza a despegarse de este patrón 

cultural predominante—para formar otro tipo de estructuras y trayectorias--, un 

amplio segmento de la gente que ha vivido o que sobrevive en la estructura 

conyugal-nuclear, suele pensar que esas personas se alejan de una vida feliz y de 

cierto sentido de plena realización (Guadarrama, 1997, 1998, 2000ª, 2000b, 2006; 

Guadarrama y Valero, 2008). 

 

En las siguientes líneas me propongo hacer una breve revisión en torno a los 

elementos socioculturales constitutivos de  lo que hoy se sigue calificando como 
                                                            
2 Subrayo la expresión «monogámica» para hacer alusión a un equívoco histórico que ha primado al entender 
este concepto como sinónimo de fidelidad entre los cónyuges. Nada más lejano de ello. Más bien al contrario. 
Como lo apuntó en los inicios de los años noventa Helen Fisher, la «monogamia y la fidelidad no son 
sinónimos. Es más, el adulterio generalmente va de la mano de la monogamia, así como de otras estrategias 
reproductivas» (Fisher, 1994:60). 
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familia clásica, es decir, de estructura conyugal-nuclear-heterosexual y 

monogámica (en adelante, emplearé las siglas CONHEM para economizar el 

espacio disponible). Sobre dichas bases trataré de poner en claro que dicha 

composición familiar es más reciente de lo que suele pensarse; que si bien hunde 

sus raíces en la idealización judeo-cristiana sustentada en la imagen de la 

Sagrada Familia3, ha sido fundamental la labor que históricamente ha 

desempeñado la Iglesia Católica, Apostólica y Romana (ICAyR), pues ha tratado 

de convencer a su grey4 que es la única forma de vida correcta5. Al mismo tiempo, 

esta poderosa institución religiosa, muy a su pesar, ha perdido terreno como 

resultado del avance de la ciencia y de la técnica; de un manejo más flexible e 

individual de la axiología moral a la que pretende obligar a su grey, es decir, se ha 

extendido una suerte de laicidad que felizmente ha empapado a los creyentes 

católicos; han cobrado fuerza movimientos sociales que han logrado 

modificaciones legislativas en los rubros de adopción, fecundación, subrogación 

de úteros y de uniones legales o de matrimonios entre personas del mismo sexo. 

 

Una vez hecho el recorrido que me he propuesto trazar, dado que mi interés está 

centrado en el papel que desempeñan los medios de comunicación para dar 

visibilidad, tanto al modelo clásico de la familia CONHEM, como a otras formas 

emergentes, intentaré demostrar que mediante la estrategia o condición emotivo-

racional que genera el «entretenimiento», estos medios de gran penetración 

sociocultural (la televisión y las revistas de cotilleo), si bien es cierto que han 

hecho visibles otras formas de vida familiar, en realidad constituyen una suerte de 

«puerta trasera» de la transformación cultural familiar, pues han trivializado 

nuevas formas de construir familias, al emplear  lo que John Leo denomina: 

                                                            
3 Integrada por José, María y Jesús, según la creencia Cristiana. 
 
4 Empleo la expresión «grey», en su acepción de origen latino, que significa: rebaño. Se usa para aludir a la 
congregación de fieles bajo un pastor; en este caso, actualmente bajo la guía del Papa Benedicto XVI, 
máximo jerarca de la autodenominada «Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana». 
 
5 Varios de los altos dirigentes de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana –en lo individual y en lo familiar—
han dado mucho de qué hablar y escribir en el terreno de prácticas y preferencias, pues se han distanciado 
mucho de lo que pregonan en sus textos fundantes. 
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fórmulas narrativas apoyadas en denominadores comunes bajos (Leo, 1991)6. En 

otras palabras, pretendidamente o no, los medios de comunicación han 

conseguido mantener la idea de que el modelo vigente de la familia clásica 

CONHEM es la forma de vida socialmente válida y «natural», pues mediante la 

condición de «entretenimiento» que logran en los perceptores, han trivializado las 

complejidades que se viven tanto en este tipo de familias clásica, como en  otras 

formas de vida emergentes y en torno a las profundas luchas que representan 

estas crecientes formas de vida doméstica. 

 

¿Qué denominadores comunes bajos identifico para las narrativas familiares?  Mi 

punto de vista es que están configurados alrededor de los siguientes vectores: El 

primero, básico, recurrente y cada día más cíclico, es el del inicio de la relación 

sentimental en la pareja; basado en el amor erótico, en la atracción inicial y, 

siguiendo a André Comte-Sponville, es ese amor concupiscente o egoísta, porque 

«Amar al otro como a un objeto y, por lo tanto, querer poseerlo, consumirlo, 

gozarlo, amarlo como se quiere a una carne o a un vino, dicho de otra manera, 

amarlo solo para uno mismo, es Eros, el amor que toma o que se devora, y Eros 

es un dios egoísta» (Comte-Sponville, 2005: 188). Le puede seguir, a dicha fase 

iniciática, la emergencia de crisis, contrariedades, uno o más rompimientos en la 

historia compartida; eventuales reconciliaciones o, cuando las divergencias y sus 

motivos son insalvables o no soportados por alguna de las partes, puede 

sobrevenir la separación, el abandono o el final de la historia.  

 

Con apego a los cánones de la posmodernidad, la globalización, el derecho al 

placer, la emancipación de las mujeres, el desdibujamiento de los mandamientos 

de la ICAyR y la casi obligada erotización que ha de exhibirse o aludirse lo más 

frecuentemente posible, las parejas, en la  posmodernidad y en la sociedad del 

consumo, solemos darnos una buena zambullida o un breve chapuzón, en la 

viabilidad de la historia amorosa, mediante la estrategia de vivir juntos, de 

                                                            
6 Conocidas en el campo académico mediante las siglas: LCDs (Lowest Common Denominators) por sus 
siglas en inglés. 
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simplemente compartir un espacio o, bien, a través de la manifiesta unión 

consensual, anunciada o no con bombos y platillos. Es decir, ha quedado en la 

retaguardia y para el cajón de los recuerdos de la historia e incluso para gozo 

exclusivo de los grupos más conservadores del orbe, la idea de tener que pasar 

por la institución matrimonial, antes de darse a la tarea de probar las mieles que 

provee el placer sexual con la persona amada.  

 

Si la fase de amor erótico avanza y resiste las inclemencias biográficas de ambos, 

así como los acelerados vaivenes e incidencias de factores sociales, económicos 

y culturales que pueden eclipsar a la pareja, desde lo meso, lo macro, lo global y 

lo virtual, entonces la fórmula de la narrativa básica, puede trasladarse al abordaje 

de la celebración del matrimonio (civil, religioso o étnico); poco después al 

embarazo, al parto-nacimiento, a la paternidad y maternidad; a los cumpleaños y 

aniversarios que logren acumular los contrayentes y, luego, los progenitores y su 

descendencia. 

 

El siguiente denominador de la narrativa puede estar referido, según de los 

personajes y niveles socioeconómicos de los que se trate, a un conjunto 

actividades recreativas, viajes, compras y/o vacaciones.    

  

Si, por casualidad y descuido de la diosa fortuna, los conflictos se desbordan en 

crisis, violencias, infidelidades no toleradas y/o incompatibilidad de caracteres, 

entonces, dicha narrativa regresa a uno de sus denominadores comunes bajos: la 

separación, el abandono o, de plano, el divorcio, vía civil y/o religiosa, según haya 

optado la pareja. En función de las características, biografía, estilos de vida y 

visión de unos y otras, dicho episodio puede escribirse –demandas, 

contrademandas, juzgados y abogados mediante—en varios o muchísimos 

capítulos en los que los implicados debaten derechos y obligaciones (cónyuges e 

hijos, si los hay y tienen la edad reglamentaria); distribución de bienes y reparto de 

los daños, ocasionados en nombre del amor que, por vez primera o 

recurrentemente, ha llegado a su fin. 
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Como se puede apreciar en la matriz conceptual que he colocado, justo encima de 

estas líneas, los denominadores comunes bajos (LCDs) constituyen una suerte de 

categorías que –al entrecruzarse—interactúan, tanto con las distintas tipologías o, 

como me prefiero enunciarlas, trayectorias y formas de vida familiar, como con el 

tratamiento que han prodigado durante los últimos años los medios de 

comunicación elegidos en este acercamiento conceptual y empírico.   
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La hipótesis que deseo poner a prueba, no sólo mediante este breve y apretado 

trabajo, sino en otro de mato amplitud, es la siguiente: Los denominadores 

comunes bajos (LCDs), con independencia de las distintas formas de vida que las 

personas han decidido trazar, se mantienen vigentes a efecto de mantener  en las 

audiencias y los consumidores los imperativos categóricos vigentes de la familia-

conyugal-nuclear y heterosexual. Puesta de otro modo la misma hipótesis: Los 

medios de comunicación han logrado salvar las complejidades de otras formas de 

vida familiar, disfrazándose (ellos) de tolerancia, pluralidad y de diversidad ante 

otras formas de vida, empleando como artilugio –sabiéndolo o no—esos 

denominadores comunes bajos que, en realidad, emanan de las estructuras 

conyugal-nuclear y heterosexual. Veamos cómo nos va. 

        

Por ahora voy a dejar para otro trabajo más amplio, un conjunto de vectores 

macro-estructurales que asumo, históricamente han sido generadores y testigos 

de múltiples transformaciones y trayectorias en las familias.  Me refiero a las 

guerras, el hambre, las epidemias, los «desastres naturales» (sismos, tsunamis, 

heladas, sequías, torrenciales) así como a los profundos efectos que ha generado 

la globalización económica, la sociedad de consumo y el embate de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). En torno a estos vectores 

macro, dedicaré, en un trabajo más amplio, muchas más páginas para el análisis 

que me interesa. Ahora, por razones de espacio y tiempo, acotaré lo mejor 

posible. 

 
Familiares conyugales-nucleares y heterosexuales. Los medios de 

comunicación se han encargado, intencionalmente o no, eso no importa, de hacer 

valer los denominadores (imperativos) comunes básicos. Demos un paseo por sus 

mejores praderas. La pareja (heterosexual) ha de comenzar por «el principio», es 

decir, por la atracción socialmente aceptada entre un hombre y una mujer; por el 

amor concupiscente, o egoísta, diría André Comte-Sponville. Luego, si ello 

trasciende, prospera, se podrá calificar –mediáticamente-- de «noviazgo». Claro, 
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hoy día, poca gente en sus cabales, gritaría a los cuatro vientos que después de 

una «noche de copas» (como cantaría María Conchita Alonso) uno, dos, tres o 

seis meses, dicha pareja, incluso formada por adolescentes o jóvenes, no ha 

tenido acceso a las delicias del amor erótico.  

 

En medio  de estas historias heterosexuales y, tratadas mediáticamente con 

evidente y/o furtiva elocuencia, pueden presentarse, como parte de las fórmulas 

narrativas comunes: conflictos, crisis, separaciones, abandonos, reconciliaciones 

o, si han contraído nupcias, divorcios. Como lo esperan los cánones linealmente 

trazados de estas historias, dicha pareja suele arribar a la unión temporal, furtiva o 

consensual o, mejor, a la vida en común (compartiendo espacios como la casa o 

un apartamento, con o sin vida en pareja diaria). Desde luego, se puede colegir 

que a todo ello ha sabido responder, posmodernamente, la familia conyugal, 

nuclear y heterosexual. Aunque no lo parezca, sigo refiriendo los denominadores 

comunes básicos (LCDs). 

 

Luego, por los mandamientos tanto de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana 

(ICAyR) como de los legistas, aunque pretendidamente laicos, al menos en 

nuestro país, se espera que esa pareja haya de llegar al matrimonio, vía religiosa 

o civil, como lo impulsó el ex presidente Benito Juárez, casi a finales del pasado 

siglo XIX. Una vez conseguido tal cometido, la misma visión conservadora (básica) 

que pugna por las familias conyugales, nucleares y heterosexuales, ha supuesto 

que sobrevienen, como parte de esa narrativa de denominadores bajos: 

embarazo, parto-nacimiento, maternidad, paternidad, hijos/as (sin problema de 

salud) y, enseguida, aniversarios, cumpleaños y, mucho más tarde, la muerte. 

Esto último se torna desagradable y fatal, pero es así. Ya daré cuenta de los casos 

en que los medios se ocupan de este episodio final en la vida de las familias. 

 

Películas, radionovelas, historietas, fotonovelas, telenovelas y, más recientemente, 

revistas del corazón, históricamente han sido proclives a presentar «epílogos» 

que, después de una compleja e intrigada historia de amores, rivalidades, odios, 
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amistades, muertes y desamores, se cierra con una ansiada boda por parte de la 

audiencia o de los lectores. Es decir, se trata nada más y nada menos que del 

inicio del feliz matrimonio de los protagonistas (un  hombre y una mujer) quienes 

logran cristalizar sus sueños, después de no pocas desventuras. Una copiosa 

cascada de películas, radionovelas, fotonovelas, series televisivas y telenovelas 

podrán recordar quienes ahora leen o escuchan estas líneas, en las que la escena 

consistía, imágenes más y palabras menos, en la entrada a la iglesia (católica) de 

un par de enamorados que, finalmente veían colmada su felicidad al saber que 

sus vidas y destinos se unirían para siempre, «hasta que la muerte los separara».  

 

Un detalle nada menor, era que se asumía –o se lograba traslucir con gran 

elocuencia—que la novia, al portar inmaculado traje blanco, no tenía o no había 

tenido experiencia sexual alguna, es decir, que llegaba virgen al sexto 

sacramento; no siempre así el masculino. Todo ello ambientado con la consabida 

marcha nupcial de Félix Mendelsshon o la de Richard Wagner, según fuesen los 

gustos de los contrayentes, de los padrinos o del director del film o de la 

telenovela ¿Qué ha sucedido desde entonces?        

  

Diría, en principio, que grandes transformaciones pero que algunos puntos 

cardinales se han logrado sostener a raja tabla, no sin cierto rubor, especialmente 

por parte de las personas, las familias y, como siempre, en primer sitio, la iglesia 

católica y una gran cantidad de grupos conservadores, entre los que descuellan 

Pro-vida, muchos panistas, legionarios de cristo, priistas recalcitrantes y la 

Asociación Mexicana de Padres de Familia, por citar a los más emblemáticos. 

Demos un brevísimo repaso a este sexto sacramento. 

 

Para comenzar habría que comentar que, tal como lo conocemos ahora, el 

matrimonio religioso y, luego más tarde, el civil, no siempre han existido como una 

unión en la que toman parte un hombre y una mujer; quienes con amplios 

márgenes de libertad y debido a un torrente de amor erótico entre ellos, deciden 

unir sus vidas. En la antigüedad, chinos, griegos, romanos e hindúes, básicamente 
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definían como propósito central del matrimonio, la procreación (Coontz, 2006). Así 

que los arrumacos y las «atracciones fatales» entre la pareja eran mal vistas. 

Como se puede colegir, la ICAyR se afianzó bastante bien al precepto romano, 

tanto en materia de la tarea reproductiva que tiene encomendado todo matrimonio 

bien habido, como en el tema de la obediencia de la mujer hacia el marido. 

 

Quiero tomar algunos de los rasgos que, en mi opinión, han sido transformados o 

bien, de plano desaparecido del esquema matrimonial. La [necia] idea de que la 

mujer debía llegar inexperta en las artes del bien vivir entre sábanas con su 

cónyuge. Es decir, se esperaba que el matrimonio, como ceremonia y como gran 

acontecimiento socio-político para los implicados y para sus respectivas familias, 

fuese la entrada a la adultez y al ejercicio de su sexualidad, aunque con el claro 

cometido de reproducir la especie. Esa idea de la abstinencia sexual, 

especialmente por parte de las mujeres, se ha intentado sostener como un 

comportamiento históricamente acreditado, pero la historia deja en evidencia que, 

desde el silgo XVIII y parte del XIX, en amplias extensiones de Escandinavia, en 

Europa central, Inglaterra y Francia: 

 

«[…] las «visitas nocturnas» ofrecían a los chicos y las chicas la posibilidad 
de conocer la intimidad. Un chico acudía a la casa de la mujer amada, 
llamaba a la ventana y entraba en la habitación. La mujer podía limitarse a 
abrir la ventana para hablar, o dejarle entrar, pero también podía estimular 
su interés o negarle la entrada. Si la mujer le daba que la cortejara durante 
toda la noche, podía constituir el inicio del largo periodo de cortejo en última 
instancia conducía al matrimonio. En este periodo de cortejo, las relaciones 
sexuales entre posibles cónyuges eran toleradas» (Ehmer, 2003:456-457). 

 

Así que poco nuevo bajo el sol de la historia universal. Hoy, una gran cantidad de 

parejas (o novios) han roto con ese precepto y, más bien, se ha tornado en un 

lugar común que mujeres y hombres experimenten con gran amplitud su vida 

íntima como pareja. Ello les ha permitido, incluso, poner a prueba el grado de 

compatibilidad que logran en este importante terreno de la vida diaria. Abundan 

casos en los que la pareja que finalmente llega a contraer nupcias, guarde, cada 

uno  en su haber, una amplia gama de historias sucesivas en las que tuvieron 
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otras experiencias sexuales (afortunadas, regulares o desafortunadas) con otras 

parejas. 

 

Fácilmente se puede constatar, a través de un sinnúmero de telenovelas, series, 

programas de cotilleo, revistas del corazón, novelas, artículos y ensayos que 

circulan cotidianamente en nuestro entorno, cómo las parejas han logrado 

cercenar  la ceremonia matrimonial (religiosa y/o civil) de las experiencias coitales. 

Desde hace muchas décadas, el matrimonio ya no constituye la puerta o el templo 

para incursionar en la experiencia de cama en pareja. Pero tampoco se ha 

convertido el matrimonio, automáticamente, en el preludio para la procreación.  

 

Más frecuentemente se manifiestan casos en los que la pareja, sin tener 

dificultades de esterilidad o de otro tipo, decide sopesar la compatibilidad de 

caracteres; el grado de articulación de los proyectos individuales y/o comunes; la 

calidad de las relaciones intrafamiliares; las condiciones del empleo; la capacidad 

adquisitiva y proyectos como la previa adquisición de una casa o apartamento. 

Todo ello o una parte de este rosario de preocupaciones, antes de emprender la 

nada sencilla tarea y proceso de la procreación. Ante ello, la ICAyR, escoltada por 

grupos conservadores, han advertido que se avecina el «invierno de la familia», 

pues muchas parejas han postergado, cuando no renunciado, a tan noble labor: el 

arribo de un nuevo ser humano. 

 

Un aspecto más del que suelen obtener raja  los medios de comunicación a los 

que aludo, en materia de familias, está referido a episodios de recreación, 

vacaciones, descanso y, de salida a compras.  

 

Permítaseme, a esta altura de la ponencia, recordar la hipótesis que he planteado, 

pero en forma de interrogante, si ello es viable. ¿Cuántas de estas características 

cumplen muchas otras formas de vida familiar? Mi punto de vista es que basta con 

que  uno o más denominadores comunes básicos hagan presencia en la 

mentalidad de las audiencias o de los lectores, para que ellos y ellas «libren la 
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complejidad» y la interculturalidad que implicaría no sólo la tolerancia a la 

diversidad, la pluralidad o la plena convivencia de otras maneras de hacer familias,  

para que dejen de pensar en lo que representan otras formas de vida psico-socio-

familiar. En las siguientes líneas pretendo realizar un breve recuento de otras 

formas de vida familiar que forman parte de esta constelación posmoderna. En 

atención al breve tiempo del que dispongo, les pido comprensión por el poco 

espacio que destinaré a cada forma de vida. Bien convendría más líneas, pero 

sólo dispongo de las siguientes: 

 

 Familias monoparentales. Resultante de procesos como la separación, el 

abandono, el divorcio, la muerte prematura de uno de los cónyuges, o la libre 

elección (especialmente de las mujeres) para ejercer su derecho a la maternidad7, 

un significativo conjunto de familias, pueden devenir temporal o definitivamente en 

estructuras en las que la madre sea la cabeza de familia. A decir de Elisabeth 

Beck-Gernsheim, al menos en Alemania, cuando es el padre quien se ha quedado 

al cuidado de sus vástagos y la madre ha trazado una nueva historia fuera del 

núcleo familiar, sus estadísticas indican que, en estructuras monoparentales de 

cabeza masculina, usualmente los hijos son mayores (adolescentes o jóvenes); 

condición que le permiten al padre sortear los cuidados y atención que requieren 

sus hijos (Beck-Gernsheim, 2003). No es infrecuente que, pasados unos cuantos 

años, especialmente el padre, vuelva a contraer nupcias. Consecuentemente, 

volverá a engrosar las filas de las familias conyugales-nucleares y será reportado 

por los Censos o por los Conteos en su respectivo país.  

 

Alicia Arroyo, en su tesis doctoral, aporta cifras interesantes en este punto en el 

que me encuentro encallado. El porcentaje más alto de familias monoparentales lo 

encabezaba, para la segunda mitad de la década de los 90, Estados Unidos de 

Norteamérica, con la nada despreciable cifra del 29%, es decir, tres de cada diez 

hogares; le seguían los anglicanos, católicos, presbiterianos o metodistas del 

Reino Unido, con 21%, una de cada cinco familias; Dinamarca y Alemania, con 

                                                            
7 Sin que por ello deba mediar la unión o el matrimonio civil y/o religioso. 
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19%, respectivamente; Suecia y Australia reportaban 18%; seguidos muy de cerca 

por Holanda y Finlandia, con 16% (Arroyo, 2002). 

 

 En México, al menos hasta el año 2000, los especialistas estimaban que por cada 

hogar registrado por el INEGI, la décima parte eran de tipo monoparental, es decir, 

para aquel decenio, poco más de dos millones de hogares (Landero y González, 

2006). Las cifras oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

reportaron, para el año 2007, prácticamente el mismos valor porcentual de 

estructuras monoparentales, es decir, 10.3%  de un total de casi 25 millones de 

hogares (CONAPO, 2007). En otros países de América Latina como Brasil, la 

presencia porcentual aumenta considerablemente pues representan poco más del 

17% del total de hogares. 

 

La referencia a las familias monoparentales, especialmente las de cabeza 

femenina, han sido objeto de frecuentes alusiones y entrevistas mediáticas, a 

través de revistas del espectáculo (TV-Notas, TV y Novelas) y de programas de 

cotilleo (Ventaneando, Historias Engarzadas, entre otros). Únicamente quiero 

apuntar algunos casos representativos como la de la actriz Silvia Pinal; sus hijas 

Silvia Pasquel y la rockera Alejandra Guzmán, así como la nieta de la ex diputada 

y ex primera dama de Tlaxcala, --la misma Silvia Pinal— quien es abuela de 

Estefani Salas; las actrices Verónica Castro, Érika Buenfil; la cantante del género 

ranchero y hace unos cuantos años convertida en cristiana, Beatriz Adriana; la 

animadora  en programas infantiles Tatiana; la polémica intérprete Guadalupe 

D’Alessio.  

 

Todos casos que he anotado líneas arriba, pueden ser consideradas «cabezas de 

familia» ¿Qué es la monoparentalidad familiar? Una madre o un padre, sin 

cónyuge, que comparte el mismo espacio (hogar) y que está pendiente del 

desarrollo de sus hijos/as y los sostiene económicamente? ¿Una madre o padre, 

con vástagos, que no vuelve a contraer nupcias, vía civil o religiosa? ¿Un padre o 

una madre que tiene parejas sucesivas, pero que no contrae matrimonio por 
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ninguna vía, y que se mantiene al frente de las responsabilidades de su casa y de 

sus hijos? ¿Una persona, recientemente separada o divorciada, con hijos 

procreados con parejas y/o cónyuges sucesivos? ¿Una madre con descendencia 

que no ha contraído nupcias y con pareja sentimental del mismo sexo? ¿Una 

persona adulta que ha decidido adoptar, de facto o legalmente, a un niño o niña y 

que no le interesa contraer nupcias? Como podemos apreciar, los demógrafos y 

otros especialistas de campos otros disciplinarios, han colocado en la misma 

categoría-costal, a un conjunto variopinto de estructuras y trayectorias familiares. 

 

Este tipo de estructuras familiares ha ido ganado terreno y con las 

transformaciones culturales y el ensanchamiento de la tolerancia que se vive en 

muchos países, han logrado una mejor posición de la que antaño tenían, 

especialmente en países de fuerte acento religioso y entre los grupos 

conservadores o de derecha. Tanto la separación, como el abandono y, luego, el 

divorcio, habían constituida una suerte de estigmatización, concentrada en las 

mujeres, quienes procuraban, juntos con sus respectivas familias de origen, 

ocultar este estatus de conyugalidad. Como alguna vez lo expresara el humorista 

español, Miguel «Gila», poco antes de que se aprobara --en el año 1981-- la Ley 

de Divorcio en el país ibérico: «En España no se permite el divorcio, pero se sigue 

usando el: Allí te quedas» 

 

Otras estructuras y trayectorias familiares 
 

Ahora me veo obligado a destinar menos espacio a las que siguen. Lo lamento, 

pero no tengo alternativa. Para el caso de las familias ampliadas, es decir, con un 

integrante más, parece no haber una clara definición. ¿Quién forma una familia 

ampliada? Como lo apunta o dicen los medios: ¿una madre, su hijo y el nuevo 

novio, puede ser que temporal? ¿Un padre, uno o más hijas y la nueva novia,  

quien comparte la vida cotidiana con su nueva pareja-madre, pero quien puede 

que tenga hijos/as con un pretérito cónyuge esposo? No importa. Los medios de 

comunicación, siguiendo los denominadores comunes básicos,  dirán que esa 
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pareja se ha enamorado; que se ha unido consensualmente o furtivamente; que 

ha tenido crisis (comprensibles) como todas las historias amorosas; que se han 

separado; que uno u otro se han abandonado; que se han reconciliado para dar 

cuenta de la importancia del amor erótico; que han tenido un/a hiho/a; que han 

salido de vacaciones; que han cumplido un mes, dos, tres, seis meses, uno año o 

más, de historia amorosa. Todos serán, a fin de cuentas, dominadores comunes 

básicos bajos. 

 

Muchas trayectorias, por distintas razones o circunstancias, han pautado vías 

familiares que distan mucho del mundo heterosexual.  Me refiero a las llamadas 

«homofamilias». Personas del mismo sexo que, amándose, han optado por 

explorar alguna alternativa reproductiva, es decir, por dejar huella genética de su 

paso por la brevedad de nuestra existencia. Quiero aludir al cantante Ricky Martin 

–en mi opinión, la salida del armario más costosa de los últimos tiempos—pues 

tuvo que esperar a mantenerse en el mundo mediático, desde que era 

adolescente, como parte del grupo Menudo; a mantener una venta considerable 

de su producción musical; a colocarse sex appeal de las niñas, adolescentes y 

jóvenes; a posicionarse como benefactor y altruistas de causas humanitarias; sólo 

para tratar de lograr se aceptara su preferencia homosexual. Luego, con tal 

cantidad de dinero invertido históricamente y de la fama de la que goza, un día, 

Twitter mediante, sorprende a millones de sus ciber-seguidores y de su longeva 

audiencia radiofónica, televisiva y ciber-mediática, que: «él es gay». Antes o 

después, quizá no importa el orden a estas alturas, deja ver que ha decidido 

ejercer su derecho a la paternidad. Y que ha  conseguido, con todo el poder 

económico y mediático que le confiere su condición, a una mujer que, pago 

mediante, ha subarrendado su vientre para gestar a quienes serán sus mellizos. 

  

¿Qué han hecho los medios de comunicación en materia familiar? Simple y 

sencillamente hacen uso de algunos de los denominadores comunes de más bajo 

nivel. Han expresado que el cantante boricua será padre; que tendrá hijos; luego 

que, han sido mellizos y, que … los adora. ¡Qué él será padre y madre a la vez! 
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¿Su pareja? ¿Quién? Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué posición tiene la ICAyR en torno a 

un cantante que ha hecho las delicias de adolescentes, jóvenes y adultos y que ha 

vivido la vida loca? Si deposita las limosnas respectivas, años más tarde quizá los 

canonicen.    

 

Las personas que, por distintas razones, no han logrado tener hijos/as 

biológicos/as y/o que desean sumar un mayor número de vástagos, han logrado 

aprovechar los avances jurídicos logrados en sus países o en otros del orbe. 

Hemos sido testigos mediáticos de un sinnúmero de madres y padres que, 

después de verdaderos viacrucis, viajes a otras latitudes o pago de dinero, han 

conseguido la adopción de menores. Constituyen casos raros y emblemáticos los 

escenificados por: Mia Farrow y su (expareja) Woody Allen; por Brad Pitt y 

Angelina Jolie; Madonna y Guy Ritchie;  Sharon Stone y Phil Bronstein; el actor 

Tom Crise y Nicole Kidman; la otrora cantante mexicana Yuridia Valenzuela y su 

pareja sentimental Rodrigo Espinoza, así como la actriz Laura Flores. 

 

Unos casos detentan como raíz la infertilidad; otros la posición o perspectiva que 

pretende –obsequiosa—prodigar más amor a quienes lo necesitan y gastan su 

dinero y su posición para dar amor, casa, cuidados, nanas, escuela o dinero a 

quienes estaban en casa de cuna. Los medios de comunicación sólo  hablarán de 

la paternidad, la maternidad, los cumpleaños, de los aniversarios, de las compras, 

de los paseos, o las vacaciones. Pero no abrirán espacio para la complejidad de la 

vida ni para la interculturalidad familiar. 

 

Conclusiones 
 

¿Por qué se sostiene con cierta fuerza este concepto de la familia? Brevemente, 

sostengo que en las pocas culturas de orientación judeo-cristiana prima el 

imaginario de «La Sagrada Familia». Mucha gente y consecuentemente la 

producción de los medios de comunicación de estos y muchos otros lares, 

vinculados a esta creencia religiosa, piensan que este tipo de estructura familiar 

  17 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



no sólo ha existido sino que ha preexistido, déjenme expresarlo así—desde la 

noche de los tiempos. Ello se debe a que una buena parte de ellos, especialmente 

entre pobladores del mundo cristiano, al profesar esta forma de fe, de origen y 

desarrollo del mundo, consideran que su perspectiva monoteísta y 

surrealistamente trinitaria, es la que da cuenta del origen del mundo. Diría que los 

planteamientos conceptuales de Lévi-Strauss y de otros antropólogos de la época 

encontraron un campo fértil (el religioso) para que visión de la familia fuese tanto 

aceptado como confirmado, también en el campo de las ciencias sociales.   

 

Con arreglo a estas «creencias mítico-religiosas», consignadas en el Nuevo 

Testamento, la gente está propensa a aceptar que el punto de partida de la familia 

conyugal-nuclear-heterosexual y monogámica, dio inicio, en el año cero de la Era 

Vulgar8, con el nacimiento del nazareno Jesús, en el rincón de una pareja 

heterosexual (compuesta por José y la virgen María). Es curioso que no se haya 

posicionado en la grey la parte inicial del Génesis, en la que Adán y Eva –un par 

de desobedientes irredentos—procrearon a dos hijos: Caín y Abel. Pero mi punto 

de vista es que la iconografía pictórico-religiosa y de alta penetración mediática los 

colocó más como pareja que como familia; es más, fueron colocados nada más y 

nada menos que como los padres primigenios, al menos de la grey católica. En fin, 

que los comportamientos libertarios y malévolos de Eva y Adán (en ese orden) no 

convenían para los intereses de estas y otras religiones monoteístas. Hace no 

mucho tiempo nos obsequió un buen análisis de la desobediencia, como mal,  el 

filósofo alemán Rüdiger Safranski, en uno de sus extraordinarios textos que 

aluden, precisamente, a este pasaje inicial del Antiguo Testamento: 

 

                                                            
8 Según el planteamiento del matemático italiano Piergiorgio Odifreddi, la Enciclopedia católica de 1908, 
refiere que los pueblos civilizados adoptaron la expresión «Era Cristiana» como sinónimo de: «Era Vulgar o 
Común». Y, como él mismo lo señala en su extraordinario libro, «puesto que es vulgar, que sea Vulgar». 
(Odifreddi, 2007: 271). Así, emplearé, como este autor italiano de mi predilección, las expresiones que nos 
legó la misma Enciclopedia Católica del pasado Siglo XX. En lo sucesivo: A.E.V.: Antes de la Era Vulgar, en 
sustitución de A. C., (Antes de Cristo) y, D.E.V., Después de la Era Vulgar, para reemplazar por D.C. 
(Después de Cristo). El lector, simplemente y de manera libre, sustituya las siglas por la denominación de su  
fe o preferencia. 
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La prohibición de Dios fue el primer “no” en la historia del mundo. El 
nacimiento del no y de la libertad están estrechamente anudados. Con el 
primer “no” divino, como agasajo a la libertad humana, entra en el mundo 
algo funestamente nuevo. Pues ahora también el hombre puede decir “no”. 
Dice “no” a la prohibición, la pasa completamente por alto. La consecuencia 
será que él también  pueda decirse “no” a sí mismo (Safranski, 2000:24). 

 

Históricamente, la televisión abierta (Televisa, especialmente, y luego Televisión 

Azteca)9, las revistas de cotilleo, el cine mexicano y extranacional y, desde luego 

los históricos programas radiofónicos y la producción musical, han dado clara 

cuenta de una serie de contenidos –musicales, películas, series, telenovelas y 

noticiarios—que «recuperan», reciclan o hacen visible las creencias que exhiben 

las audiencias prosumidoras acerca de lo que representa la familia conyugal-

nuclear deseada por la mayoría de audiencias creyentes. Así, al menos una vez al 

año, a partir del mes de septiembre, hasta las primeras dos semanas del mes de 

enero, las audiencias cuentan entre la oferta televisiva, radial, discográfica y la 

generada en sitios de internet así como en revistas de distinta nomenclatura, con 

un conjunto de contenidos (filmes, producciones musicales, entrevistas, reportajes, 

foto reportajes y noticiarios) cuyo eje central o tangencial versa sobre la vida del 

nazareno Jesús, y de sus «progenitores»: la virgen María y, a quien podríamos 

considerar como el «primer padre adoptivo» que aportó la visión cristiana: José.  

 

Esta serie de contenidos mit[ic]ológicos que aporta la religión, se ve claramente 

reforzada entre la grey que se instala como audiencia y/o como lectores, a efecto 

de conectarse con uno de los rasgos que conforman la idealización de la familia 

conyugal-nuclear: Padre, Madre e Hijo. Dicha audiencia en México no es poca en 

términos cuantitativos. Aunque para el Censo de 1950, el 98% de la población 

decía profesar la religión Católica, media centuria después, la grey católica había 

perdido 6 puntos porcentuales, pues para el Censo del año 2000, 92% dijo 

profesar esta religión. ¿Qué sucedió? Crecieron otras religiones no católicas, 

aunque la mayoría de origen judeo-cristiano pero es interesante ver que la 

proporción de las personas que respondieron no estar adscritos a ninguna religión, 

                                                            
9 Ver los trabajos de: Guadarrama 1995, 1998c, 1999, 2000a. 
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pasó de 0.6%, en 1950, al nada despreciable 3.5%, es decir, casi tres millones de 

personas, ubicadas en el rango de cinco a más años de edad (INEGI, 2003).  

 

Desde luego, la tendencia que se observa en otros países del orbe sigue 

mostrando con toda claridad que la religión católica –y su visión acerca de la vida 

familiar—continua con un amplio predominio. Demos espacio a unos cuantos 

ejemplos que ponen de relieve la fuerte presencia del catolicismo entre la 

población de varios países de interés: Costa Rica (76%); Nicaragua (59%); (Chile 

(70%); Argentina (92%); Brasil (74%); Colombia (90%); España (90%); Francia 

(83%) y, Polonia (90%) (CIA, 2010). ¿Qué pasaría con la idealización acerca de lo 

familiar si se tratase de países como Irán, Afganistán, Pakistán o Libia? En esas 

latitudes, los siguen los preceptos del Islam predominan, aunque se subdividen 

diferencialmente en Chiítas o Sunitas; (CIA, 2010). Dicha escisión se dio poco 

después de la muerte de Mahoma, ocurrida en el año 632 D.E.V.  

 

En términos de interculturalidad familiar ¿hay espacio o se ha ganado terreno para 

la expresión, aceptación y convivencia pacífica de otras formas de vida? De 

retorno al caso mexicano, si de cara a la globalización se vale seguir hablando de 

un país, las apariencias indican que sí; que podemos ser testigos de que otras 

estructuras y trayectorias familiares conviven sin grandes problemas, junto a la 

idealización predominante de lo conyugal-nuclear. Pero veamos si tal 

interculturalidad de familias pasa la prueba o si se trata de eso: de meras 

apariencias.  
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Resumen 
Como en la película de Werner Herzog También los enanos comenzaron 

pequeños, las ciudades asimismo fueron pueblos. Algunos no crecieron más 

allá de esa circunstancia. Congelados en el tiempo muestran las huellas de su 

origen y en ciertos casos esa preservación permite entrever mejor su pasado. 

En tal caso la ciudad incipiente se convierte en imagen de sí misma. Atisba lo 

que hubiese querido ser. 

Aúna el criterio urbanístico al edilicio y en su conjunción asoma el placer 

estético. Es emoción frente a la historia contenida en ese presente incesante 

que se potencia por el placer de la forma. Así, la imaginación se despliega en la 

singularidad de este complejo urbano cuyo origen data de 1833. Un enclave 

francés en los pantanos veracruzanos a la vera de un río de caudal medio que 

corre hacia el mar, un par de kilómetros más abajo. 

Como en la canción que pondera a Santiago del Estero como madre de 

ciudades y abuela de pueblitos, éste es un pueblo que prohíja una ciudad que 

crece próspera al otro lado del río, desatando consecuentemente rivalidades y 

deudas impagas. 
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A través de imágenes en movimiento y de la voz de los descendientes 

mexicanos y franceses de aquella gesta se reconstruye esa señera experiencia 

que aún muestra sus fisuras. 

 
 
Abstract 
Like Werner Herzog's film Even Dwarfs started small towns were people also. 

Some did not grow beyond that fact. Frozen in time show traces of its origin and 

in some cases the preservation allows better glimpse of the past. In this case 

the city becomes nascent self-image. Grasping what he wanted to be. 

It combines the urban approach to building complex and its peers conjunction 

aesthetic pleasure. Is emotion in front of the history contained in this incessant 

that is enhanced by the pleasure of form. Thus, imagination is displayed in the 

uniqueness of this resort town whose origins date back to 1833. A French 

enclave in the swamps of Veracruz on the edge of a river of average flow which 

flows into the sea, a couple of miles below. 

 As in the song that ponders the Santiago del Estero as the mother of 

cities and towns grandmother, this is a people prohíja a prosperous growing city 

across the river, consequently sparking rivalries and bad debts. 

 Through moving images and voice of Mexican descent and French that is 

reconstructed this landmark epic experience that still shows its cracks. 
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Jicaltepec, Estado de Veracruz1

 
Inmigrantes, una integración azarosa 
Ponencia 
 

La violencia 
La violencia está en la vida. La supervivencia lo es y se incrementa por la 

relación entre los humanos que se la ejercen mutuamente bajo diversas 

formas. Más aún con las diferencias sociales y de explotación, las ideas de 

pertenencia y las tradiciones, las creencias sobre la superioridad de raza o 

nacionalidad. Las empresas industriales y comerciales son violentas 

imponiendo sus criterios, el Estado aplicando sus leyes, en todos los ámbitos la 

encontramos. El dinero circula libre pero no los hombres, la electrónica 

democratiza mientras inmoviliza. La docencia, y eso que la educación se vende 

como una labor altruista, también lo es, con profesores poseedores de la 

verdad que maltratan a sus alumnos. La naturaleza es feroz como lo puede ser 

el mar que enfrentaron nuestros protagonistas en naves endebles, propias de 

la época. “Era una desesperación de esa gente para haberse metido en un 

                                                 
1 Las imágenes corresponden a fotogramas de dos videos de Nicolás Amoroso: La colonia, Jicaltepec y 
Luna tierna, San Rafael, UAM, 2010. 
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barco en aquellos años con todo y familia e hijos y todo.”2 Hay un coraje de 

quien se atreve a enfrentar la adversidad, como lo es en la actualidad cruzar la 

frontera al norte. La propia idea de frontera ya es un acto violento, aún para los 

que cuentan con pasaportes para transitar, primera condición del movimiento, 

pero está la visa cuya obtención es siempre un ejercicio denigrante.  

Me detengo en estos aspectos violentos porque son de la naturaleza que 

tuvieron que enfrentar este grupo de franceses, sobre el que versa el presente 

trabajo, para instalarse en suelo mexicano y las consecuencias de tal acto. 

Memoria y registro  

El cine documental es medio de interacción con la realidad que permite la 

reconstrucción de la historia de lugares y las representaciones que una 

comunidad hace de su devenir. El documental tiene dos formas de narrar, una 

tecnológica, la otra humana: el mecanismo de filmación y el realizador. La 

cámara es un instrumento de investigación, no solo como elemento que 

documenta o consolida lo que ve, sino que se transforma en la escritura de la 

investigación, con una sintaxis y una semántica que se constituye en una serie 

de narraciones que van más allá de los códigos de los elementos visuales y 

formales que componen a la imagen. Las unidades captadas por la cámara 

pueden trascender a otro nivel, al de la expresividad y eso es lo que sucede por 

la intervención del realizador, artificio creativo, que es lo que convierte al 

documental en arte. El documental permite comprender la forma en la que la 

comunidad hace historia viva y recrea una realidad que adquiere una 

dimensión de arte, no solo por la forma del cine, legitimado por las instituciones 

de entretenimiento y cultura de la misma industria, sino por ser una expresión 

estética comprometida con los valores sociales de la comunidad que 

representa. 

A través de imágenes en movimiento y de la voz de los descendientes 

mexicanos y franceses de la gesta se reconstruye esa señera experiencia. Se 

trata de dos videos que realicé a partir del material que grabé en varias visitas 

a la región. Uno se titula Jicaltepec, La colonia y el otro San Rafael, Luna tierna 

con una duración de una hora treinta minutos, cada uno de ellos. 

 

                                                 
2 Oscar Castagne Potey, testimonio en Nicolás Amoroso, La colonia, Jicaltepec, UAM, 2010. 
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La historia  

Jicaltepec, es una comunidad que se originó con una inmigración de franceses. 

Llegaron al Estado de Veracruz iniciado el segundo tercio del siglo XIX con la 

idea de encontrar mejores condiciones de existencia en una especie de tierra  

prometida a la que se integraron por medio del trabajo. Arribaron con un guía, 

el ex oficial del ejército francés Stéphane Etienne Guénot, en el que algunos 

quisieron ver a un reformador con la idea de crear una comunidad utópica a la 

manera de Robert Owen, al fundar en México una colonia agrícola con 

campesinos franceses. Tal idea podría estar alimentada por la presencia de la 

masonería entre sus integrantes, como lo testimonian algunos descendientes. 

“Los socialistas utópicos, dijeron Marx y Engels, siguen soñando con realizar 

experimentalmente sus utopías sociales, con fundar «falansterios», con 

establecer «Colonias Interiores», con fundar una «Pequeña Icaria»—ediciones 

en miniatura de la Nueva Jerusalén…”3  
El 24 de Abril de 1833, en la ciudad de Dijon, Guénot firmó un contrato con los 

accionistas que había logrado encontrar, y se constituyó la primera sociedad 

colectiva con las ochenta personas de ambos sexos que el propio Guénot 

                                                 
3 Krishan Kumar El pensamiento utópico y la práctica comunitaria: Robert Owen y las comunidades 
owenianas, http://revistas.ucm.es/cps/11308001/articulos/POSO9292220123A.PDF 
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había reunido, las que se obligaban a vivir nueve años en México, con un 

salario para los hombres de 300 francos al año, y de 175 para las mujeres, 

aparte del mantenimiento general.4

 

 

El asentamiento 

Como en la película de Werner Herzog También los enanos comenzaron 

pequeños, las ciudades asimismo fueron pueblos. Algunos no crecieron más 

allá de esa circunstancia. Congelados en el tiempo muestran las huellas de su 

origen y en ciertos casos esa preservación permite entrever mejor su pasado. 

En tal caso la ciudad incipiente se convierte en imagen de sí misma. Atisba lo 

que hubiese querido ser. La espacialidad citadina es una de las formas más 

complejas que tienen los cuerpos al expresarse en el espacio. Por un lado la 

inmovilidad de los objetos edificados cotejando con los objetos móviles y las 

personas que le imponen un ritmo cambiante y hasta frenético. “Los contrastes 

entre los “tubos llenos” de los edificios y los “tubos vacíos” de las calles.”5

Aúna el criterio urbanístico al edilicio y en su conjunción asoma el placer 

estético. Es emoción frente a la historia contenida en ese presente incesante 

                                                 
4 Carlos Ernesto Bernot, Datos sobre la colonización de Jicaltepec – San Rafael, 
http://club.telepolis.com/jicaltepec/SanRafael1.pdf 
5 ZEVI, Bruno,  Leer, escribir, hablar arquitectura, Barcelona, Apóstrofe, 1999, 422 p. ISBN: 84-455-
0187-9 
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que se potencia por el placer de la forma. Así, la imaginación se despliega en la 

singularidad de este complejo urbano cuyo origen data de 1833. Un enclave 

francés en los esteros veracruzanos a la vera de un río de caudal medio que 

corre hacia el mar, quien lo recibe un par de kilómetros más abajo.  
Fundan el pueblo, lo trazan, en una forma similar al pueblo de donde ellos 

provenían, llamado Champlite (…) Ellos traían el espíritu de la masonería, la 

ayuda, la filantropía a toda la humanidad y así en 1891 ellos levantan columna, 

o sea, inician con una logia y le ponen el nombre de ‘Obreros de la Colonia’. Es 

que a Jicaltepec se le conocía simplemente como La Colonia, que era una 

forma de expresarse de ellos sobre Jicaltepec.6  

Más allá que con ese nombre se designa a la cuarta ciudad alemana o a una 

ciudad, también suspendida en el tiempo, de nuestros connacionales 

uruguayos; la palabra tiene otras connotaciones, por un lado la que intenta 

definir el estado de vida de estos inmigrantes: grupo de personas del mismo 

origen geográfico, de la misma etnia o religión que se establecen en un lugar 

alejado de su punto de arranque, o también, y ello es de lo que se trata al 

fundar Jicaltepec, conjunto de viviendas construido al mismo tiempo y según un 

plan urbanístico común, generalmente a las afueras de una ciudad y para uso 

de los trabajadores de la empresa que promueve su construcción. Pero, 

también connota la idea de territorio, o parte de él, alejado de las propias 

fronteras, en un país extranjero, dominado administrativa, militar y 

económicamente. Así, Gibraltar en España, es una colonia británica y lo es 

nuestro Guantánamo en Cuba, apropiado por EEUU. En esa dirección, el caso 

que nos ocupa, sin llegar a ese extremo, despierta la malicia en los nacionales 

o el sentido de pertenencia se siente vulnerado, al menos amenazado, en los 

pobladores locales al enfrentarse a un conglomerado desconocido, con 

costumbres diversas y una lengua diferente. El propio conjunto se enquista 

para hacer frente a lo desconocido originándose un fenómeno de reproducción 

endogámica. Dos trayectorias distadas comparten una territorialidad común. 

Pero este factor diferenciador entre dos comunidades, la establecida y la que 

llega, la que irrumpe en el panorama conocido, es una circunstancia constante. 

Lo podemos ver hoy al oeste de la ciudad de México. Allí un pueblo con una 

                                                 
6 Gabriel Torres Vázquez, testimonio en Nicolás Amoroso, Op. Cit. 
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larga historia, que arranca desde la colonia, despierta a una realidad 

transformada por un enclave empresarial. Me refiero a la zona de Santa Fe. 

Son dos proyectos separados, antagónicos que separa a unos y a otros 

viviendo en una espacialidad compartida pero distanciados por posibilidades 

diversas. Viven en tiempos distintos pese a compartir hora, día, mes y año. 

Entonces, no es lo extranjero el factor que puede apartar a una comunidad, el 

tema en este caso es social y, fundamentalmente, económico. Unos y otros son 

mexicanos que comparten los mismos símbolos nacionales y adoran la misma 

bandera. Por lo tanto, la asincronía resulta potenciada por una multitud de 

factores que impermeabilizan las partes que podrían, hipotéticamente, lograr 

una fusión. Y esto es violencia. No está en acto, pero genera una insatisfacción 

constante que altera la vida cotidiana de los que se sienten más afectados. 
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En el devenir de Jicaltepec si hubo episodios de intenso dramatismo:  
En 1838 sobrevino la guerra con Francia. En 1839, el gobierno mexicano envió 

una orden a los colonos de Jicaltepec de evacuar el territorio nacional por lo 

cual emprendieron el viaje a Veracruz a pie por la playa hasta Manga de Clavo, 

lugar de residencia del general Santa Anna, presidente de la república, quien al 

ver en tan lamentable estado a estas personas, a esos campesinos ajenos a la 

política, se compadeció y les dio garantías, ordenando a las autoridades de 

Nautla y Mixantla les dejaran seguir en Jicaltepec.7

El exilio 

Las personas, los grupos, suelen dejar el territorio que les vio nacer y crecer 

por distintos motivos. Puede ser por cuestiones políticas al ser perseguidos y 

temer por su integridad física o la razón la dicta la condición social y se les 

llama emigrados económicos. Cualquiera de las causas es un acto violento en 

tanto tienen que moverse de su lugar forzados a hacerlo.  
Los franceses que llegaron acá vinieron porque necesitaban ampliar sus 

horizontes de posibilidades de vida (…) como hoy lo hacen nuestros mexicanos 

en el extranjero, en EEUU o en otro país como Canadá y ya que lo hacían 

fuera, siempre pensando en regresar a sus comunidades con un mejor status 

en lo económico. No ha sido fácil para esa época moverse de un país a otro 

donde hay tantas cosas en contra. Hubo familias enteras que se dividieron.8  
El regreso. El retorno, es un anhelo constante que amortigua el impacto que 

produce la confrontación con lo nuevo, con lo extraño. Se ocasiona una 

comparación inevitable entre el pasado y ese presente que, aún en las mejores 

condiciones, siempre resulta duro dado que no es lo propio. Esto también 

contribuye a ahondar la diferencia con el entorno local generando tensión entre 

las partes.  

Está el sueño, aquel que alimenta la esperanza de un mundo nuevo ya sea 

para cada quien, para la pareja, pero, sobre todo para los hijos. Ese futuro 

indescifrable que mantiene el vigor del brazo que trabaja y ocupa la mente 

combatiendo la adversidad. También está el otro, el que se sueña en la noche 

o en la siesta posible, que encaja la realidad dejada con la presente. Una 

habitación conocida del pasado renunciado en el país de origen poblada de 

seres de la nación de destino. Allí conviven los de atrás con los de adelante en 

                                                 
7 Froilán Riveros Fernández, testimonio en Nicolás Amoroso, Op. Cit. 
8 Samuel Irisson Drouaillet, testimonio en Nicolás Amoroso, Op. Cit. 
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una integración que anhela la convivencia actual. Claro que también existen los 

perturbadores, aquellos que atosigan al soñante con situaciones no resueltas, 

angustiantes, o perspectivas alienantes. Así, al decir del protagonista de una 

película de Bergman: “Despierto de una pesadilla y descubro que la vida es 

peor que el sueño.”9

Sin embargo, el suelo que se trabaja puede ser pródigo y resarcir al inmigrante, 

esforzado trabajador. “Esta tierra ha resultado buena para avanzar. Hubo 

franceses que trataron de regresar a Francia y no encontraron las condiciones 

que esperaban, se volvieron a regresar a esta tierra para finalizar sus días 

acá.”10 Hay una afirmación según la cual quien ha vivido lejos de su terruño por 

más de tres años es exiliado de por vida, podrá regresar a su origen pero 

inevitablemente terminará añorando ese nuevo lugar que ha dejado. 

La hija 

Como la canción que pondera a Santiago del Estero como madre de ciudades 

y abuela de pueblitos, Jicaltepec es un pueblo que prohíja una ciudad, San 

Rafael, que crece próspera al otro lado del río, desatando consecuentemente 

rivalidades y deudas impagas. La mayoría de la población francesa termina 

migrando hacia este nuevo destino. La construcción de la carretera beneficia al 

nuevo conglomerado y con ello Jicaltepec se va apagando, ahora habitado 

mayoritariamente por mexicanos.   

Se trata de la construcción de un orden que va integrando a los componentes 

aunque aún se exprese la diferencia de los orígenes, hay un implícito, un modo 

de multiculturalismo. Los hombres somos hermanos de todos los hombres, sin 

distinción de nacionalidad (hecho ficticio), de credo (producto de la ideología y 

la dominación), de color (mero accidente en el desarrollo de la especie) de 

clase (aunque la lucha sea necesaria para romper las barreras de la 

dominación).  

La vocación internacionalista que se encuentra en la base del pensamiento 

revolucionario está destinada a destrozar el concepto de nación para 

establecer que por encima de toda división está la unión de los explotados. 

Concepción que acompaña a la idea de multiculturalismo y que ha motivado al 

reconocimiento y respeto de las diferencias y la lucha por lograr  los derechos 
                                                 
9 Ingmar Bergman, El huevo de la serpiente, 1977. 
10 Samuel Irisson Drouaillet, testimonio en Nicolás Amoroso, Op. Cit. 
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del otro, al tiempo de considerar cualquier país como el propio. Entonces, si 

todos los hombres, primeramente somos iguales, deberíamos sentirnos 

ciudadanos del mundo. En este sentido, el cine documental tiene una función 

importante como parte de la comunicación intercultural pues se encarga de 

mostrar la desigualdad y la exclusión que pretende ocultar el poder en su afán 

de borrar las diferencias al presentar una “realidad” homogeneizada en la 

concepción de un mundo globalizado.  

 

 
San Rafael, Estado de Veracruz 

 

En el caso de Jicaltepec y su hija, San Rafael, las contradicciones que se 

exteriorizaron en una primera instancia, aún persisten; aunque de una manera 

solapada. Desde la perspectiva de un mexicano que encuentra en su árbol 
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genealógico algún vínculo con lo francés por parte de un abuelo que no lo 

declara. “Estoy consciente que soy mexicano. Una cineasta francesa en una 

visita con una tía abuela me mostró una foto de uno de mis antepasados por 

parte de mi abuelo que era un militar francés. Ella me dijo ‘Carlos mira, tú 

también tienes algo de francés’.”11 Es decir, tienes algo de lo otro, o visto desde 

la cineasta eres parte de lo nuestro. El significado de lo desigual se expresa en 

la siguiente frase:  
Sin embargo mi abuelo nunca nos hizo una diferencia o un trato especial 

porque alguno era más claro o moreno que el otro, eso nunca le importó. Se 

me hace raro que él sabía su origen y se identificaba netamente como 

mexicano, de haber sido lo contrario probablemente habría hecho algunas 

distinciones entre nosotros.12  
Queda implícito en el descubrimiento que hace en su edad adulta, con su 

abuelo muerto y la imposibilidad de corroborarlo, que le sorprende su conducta, 

que no hubiese actuado como francés imponiendo la distancia con lo 

mexicano, practicando la exclusión que probablemente habrá experimentado a 

lo largo de su vida entre su familia y los descendientes de las que llegaron 

desde una zona de la lejana Galia.  

El anhelo 
Hoy hay un mestizaje pleno. Salvo algunas resistencias de familias muy 

particulares de la comunidad, los demás hemos pasado al mestizaje pleno. Yo 

mismo tengo alineados siete apellidos de origen francés y el octavo es de 

origen mexicano, orgullosamente, para que ni los de aquí me desconozcan ni 

los de allá me rechacen tampoco.13   
La contabilidad que establece da una idea del arduo proceso de integración 

con siete apellidos de origen francés y el octavo, después de casi 180 años de 

existencia, de origen mexicano, orgullosamente, añade. Fue dicho antes que la 

propaganda oficial la pusiera en boga.  
Sigue habiendo cierta discriminación de lo que es la parte francesa hacia los 

originales autóctonos del área de alguna manera pero también de ellos, de los 

autóctonos hacia la otra clase, se defienden y de alguna manera, perdón por la 

palabra, pero ellos no nos bajan a veces de pinches franceses. Entonces al 

                                                 
11 Carlos Fernández Callejas, testimonio en Nicolás Amoroso, Op. Cit. 
12 Ibid. 
13 Samuel Irisson Drouaillet, testimonio en Nicolás Amoroso, Op. Cit. 
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utilizar ese término, es necesario para empezar a darnos cuenta de que 

seguimos siendo discriminados.14  
La realidad, entonces, es esa diferenciación que persiste pese a los fervientes 

deseos de intentar las cosas de otra manera. “Somos una comunidad bicultural, 

una comunidad que tiene dos nacionalidades y que defiende ambas partes que 

la integran, es imposible decir uno u otro, es la base de todo.”15   

 

 
 

Desde hace algunos años esa contingencia se ha cristalizado en la medida que 

pueden tener doble nacionalidad, las leyes mexicanas se han flexibilizado y lo 

permiten. Muchos de los entrevistados para el documental se han acogido a tal 

beneficio, no obstante esto también despierta suspicacias por parte de los que 

se consideran mexicanos.  
La colonia dejo de serlo desde 1916, actualmente los grupos que vivimos aquí 

somos mexicanos, aunque ahorita ya hay personas con nacionalidad francesa 

que la obtuvieron por identificarse con sus antepasados que eran auténticos 

franceses. Tienen ahora la nacionalidad pero les falta también integrar por 

completo lo que es ser un francés que no es nada más tener un pasaporte sino 

actitudes de respeto, fraternidad e igualdad, esos principios que enarbolaba la 

                                                 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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Revolución Francesa y que distinguía a estas personas que eran humildes y 

que de algún modo llegaron a tener un contacto y una integración.16  
Es curioso que suplante el término primero de igualdad por el de respeto. La 

libertad, entendida en términos actuales, implicaría la posibilidad de residir en 

cualquier lugar del mundo sin pedir permiso a nadie. La de respeto es la 

condición que, en esta concepción, estaría faltando a quienes ocupan un 

territorio que no les pertenece y deberían guardar reverencia a sus habitantes 

originales. El reclamo tendría otras aristas. Si ellos que llegaron, se asentaron y 

por residencia tuvieron descendientes que ahora son mexicanos por la ley de 

suelo, ¿por qué los demás, que compartimos territorio, vivimos junto a ellos, no 

podemos adquirir la nacionalidad francesa?  

La experiencia urbana en ciudades grandes y complejas contrasta con la 

placidez de este pueblo sumergido en la siesta provinciana. Añora el pasado 

que le vio nacer y crecer a la sombra del trabajo de unos inmigrantes valerosos 

que luego partieron para otros rumbos, particularmente hacia la ciudad que 

crece, próspera, a la otra orilla del río. Queda como una especie de fantasma 

del pasado que ya no se puede resucitar y sólo le espera la posibilidad de 

convertirse en un “pueblo mágico”, en el marco del programa turístico que lleva 

tal nombre. Atendiendo a las palabras de uno de sus descendientes: “La 

comunidad de Jicaltepec tiene la característica de ser el icono de la 

arquitectura vernácula francesa del siglo XIX más grande de Latinoamérica”.17  
»22. y, específicamente, como el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Carlos Fernández Callejas, testimonio en Nicolás Amoroso, Op. Cit. 
17 Jaime Masberg Collinot, testimonio en Nicolás Amoroso, Op. Cit. 
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EL MUNDO ONÍRICO EN CINEMASCOPE 
Ozziel Nájera Espinosa 

ozzielnajera@gmail.com
UNAM 

 
Abstract 
Las formas en que el cine se ha insertado en el inconsciente no sólo se quedan 

en la aportación de personajes y sus cualidades, actores o escenarios, sino 

que las tramas oníricas pueden tener una inferencia directa en cómo sueñan 

hoy día los universitarios: invasiones extraterrestres, holocaustos zombie, 

persecuciones de terroristas o de asesinos seriales. Las tramas del sueño 

encuentran cierta configuración a partir de las tramas televisivas o 

cinematográficas. 

 

Este estudio es resultante de un trabajo doctoral en el que se analizan dos 

grupos sociales de estudiantes universitarios de la carrera de Comunicación. El 

prmer grupo es de una escuela de paga, mientras que el segundo es de una 

universidad pública. Los resultados apuntan hacia los contrastes que entre 

ambas comunidades surgen a partir de lo que se reproduce en sus fantasías 

nocturnas y sus imágenes oníricas. El sueño es una estructura delatora de lo 

que inconscientemente se selecciona como material representativo de la vida 

cotidiana. Esto nos lleva a la deliberar sobre los contenidos del sueño pues 

aún, hoy en día en un mundo moderno, la gente sigue tomando decisiones a 

partir de lo que se le presenta en el mundo onírico. Cabría preguntarse si las 

imágenes cinematográficas tienen algún efecto en  estas decisiones diarias. 

 
Palabras clave: 
Cine, televisión, interculturalidad, sueño, símbolo, imaginario, juventud, religión, 

psicología, comunicación, sociología. 
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Este artículo tiene el fin de buscar una reflexión sobre algunos resultados que 

arrojó mi tesis de doctorado Construcción del imaginario religioso a través del 

sueño en jóvenes universitarios1. Aunque la tesis se centra primordialmente en 

el fenómeno religioso cabe señalar que los resultados apuntaron hacia diversos 

ámbitos de la vida cotidiana y uno de ellos que está altamente vinculado es la 

estructura de las comediaciones, pues si bien ahora, se pensaría que el mito ya 

no se sueña, por el contrario se continúa manifestando en la imaginación 

nocturna de diversas formas y una de ellas se ve totalmente abordada por los 

medios de comunicación.  

 

El cine ha marcado profundamente la experiencia onírica de la humanidad. El 

sueño puede verse invadido por los monstruos que la pantalla grande nos ha 

presentado desde que la ficción se presentó en movimiento desde su vez 

primera. El soñante se posiciona en sus relatos en los zapatos de sus héroes, 

los ve y vive su drama y su suerte. Pasea por las calles con actores que su 

fama los ha llevado a convertirse en una figura de importancia cultural y 

además retoma los escenarios y paisajes presentados en películas cuyo origen 

puede estar en un lejano país o en una  remota galaxia imaginada. 

 

Las formas en que el cine se ha insertado en el inconsciente no sólo se quedan 

en la aportación de personajes y sus cualidades, actores o escenarios, sino 

que las tramas oníricas pueden tener una inferencia directa en cómo sueñan 

hoy día los universitarios: invasiones extraterrestres, holocaustos zombie, 

persecuciones de terroristas o de asesinos seriales. Las tramas del sueño 

encuentran cierta configuración a partir de las tramas televisivas o 

cinematográficas. 

 

A ello puede sumársele, muy probablemente por que mis sujetos de estudio 

eran comunicólogos, que de los relatos recabados en algunas ocasiones era 

                                                 
1 A lo largo del texto el lector se encontrará con algunos sueños que me proporcionaron mis 
sujetos de estudio, al pie de página encontrará la referencia al día en que se me proporcionó tal 
relato y la universidad a la que pertenece el informante. Dicha investigación se realizó entre los 
meses de enero de 2008 y enero de 2009 y se llevó a cabo en dos universidades (UNAM y 
UIA) con estudiantes de la carrera de Comunicación. 
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común recurrir al lenguaje audiovisual para poder explicar su experiencia 

nocturna. Las expresiones que se utilizan para describir sus aventuras de la 

imaginación nocturna eran descritas como si fuera una obra de teatro o una 

película. Esto pone en evidencia que los cuadros fílmicos logran causar gran 

impresión en la psique. Los ambientes, los escenarios, la propia personalidad 

se deja estampar por los relatos cinematográficos. 

 

El mismo control del sueño, o sueño lúcido, es retomado a partir de películas 

que generan un agudo impacto y que, al mismo tiempo, llegan a convertirse en 

crónicas obligadas  a conocerse generacionalmente. Relatos como Matrix o 

Inception han llegado permear en la psique a modo de que el soñante entiende 

sus escenarios oníricos de una forma completamente distinta a como lo 

pudieron entender generaciones pasadas. Existe una estrecha relación de la 

juventud actual con la película Matrix, cuya trilogía ha logrado convertirse en un 

relato de dimensiones un poco más amplias para los jóvenes de esta 

generación, pues hasta hace todavía unos años que elaboré mi tesis de 

maestría pude percatarme que películas como la saga de Star Wars 

conformaban parte importante del imaginario de ese momento (y he de 

confesar que también del mío), y que ahora películas como Matrix han logrado 

permear de manera más profunda en las estructuras de la imaginación de las 

nuevas generaciones: 

 
Cuando estaba en la prepa, empecé a tratar de agarrarle la onda a 

mis sueños y vi una película que se llama Waking Life2 que un chavo 

que se despierta y está en un sueño y se despierta de su sueño y va 

cambiando de sueño en sueño y conforme va cambiando de sueño se 

va encontrando personas que le van diciendo qué hacer, y se 

encuentra a 3 chavos que le dicen que era cosmonauta o algo así 

que se dedican a analizar sus sueños y se daban cuenta de que 

estaban dormidos y después de eso podían hacer lo que quisieran, 

                                                 
2 Richard Linklater, Walking Life, EUA, 2001. Esta película es un film animado mediante la 
técnica de rotoscopia. La trama se centra sobre un joven que vive en un crónico estado de 
sueño lúcido. La película discurre con el protagonista mientras observa y luego participa en 
discusiones filosóficas que entrelazan temas como realidad y apariencia, libre albedrío, 
nuestras relaciones con otros, y el significado de la vida. El título "Waking life" hace referencia 
a la máxima de Jorge Santayana:"sanity is a madness put to good uses; waking life is a dream 
controlled (la cordura es una locura que se usa para bien; la vida despierta es un sueño 
controlado)". 
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entonces, traté de agarrarle la onda a esa técnica de controlar los 

sueños y poco a poco fui agarrando el control de mis sueños y hubo 

como dos que tuvieron que ver, y cuando vi la película de X-Men de 

el cuate que se teletransporta pensé y dije que el cerebro ha de dar 

para mucho y dije: “que tal si en mi sueño estoy en el salón y en vez 

de que camine hacia la puerta me salgo y estoy en el pasillo, o sea, 

me salto ese cacho de sueño y quito el camino y me brinco al pasillo”, 

y pues así lo estuve intentando varias veces y cuando pude, quien 

sabe qué pasó que como si hubiera habido un problema con la 

memoria de la computadora que se me trabó el sueño, si me pude 

brincar un cacho pero me quedé trabado, se quedó el sueño como en 

pausa y no me podía despertar, ahí fue cuando me di cuenta de que 

era algo mas físico, y pues me quedé bloqueado un buen de tiempo y 

no me pude mover ni abrir los ojos y como que me volví a dormir y ya 

cuando me volví a despertar ya me pude mover3. 

 

Otro ejemplo importante es uno de los primordiales imperios de la imagen que 

tiene un terreno seguro en el imaginario actual sin duda alguna: Walt Disney. 

Películas como Mary Poppins, La bella y la bestia, La sirenita, entre otras, son 

nombradas dentro de los relatos como figuras que funcionan para describir 

experiencias oníricas. Esto también pone de relieve que las películas que se 

presentan durante la infancia pueden llegar a tener un gran impacto a la hora 

de organizar  y empalabrar el mundo y persisten aún en la edad adulta.  El 

papel de los medios de comunicación masivos en los sueños es indudable, 

pero también hay que tomar en cuenta que ese efecto se modifica según los 

canales de comunicación y los niveles socioeconómicos, la Influencia de TV, 

Cine y comics, son matrices estereotipadas de la penetración en el sueño 

generadoras de tramas: 

 
Sueño mucho con La Bella y la Bestia , siento que todo mundo es así, 

todo mundo trae por dentro una bestia que se aminora con la ternura 

de otro ser4. 

 

Soñaba mucho que volaba o que respiraba bajo el agua, en los que 

volaba, tenía como que practicar y después de varios intentos ya 

                                                 
3 Sergio, UIA, 04/Sep/08 
4 Lizzete, UNAM, 10/Oct/08 
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podía. Y una vez soñé que volaba y que no lo podía controlar, otro, 

en que volaba perfecto, hasta con capa y todo”5

 

He volado en sueños como si flotara, tipo Mary Poppins6 y moviendo 

la piernita, imagínate que me levanto de un arnés y no ves el arnés, 

tipo Peter Pan7. 

En sueños vuelo así como súper héroe, pero me acuerdo que fallaba 

y me caía y una vez choqué con un carro8

 

En estos de ejemplos se observa cómo es que la razón trabaja sobre la 

elaboración onírica. Si bien sabemos que es imposible en todo sentido que una 

capa o un paraguas nos de la facultad de volar, estos modelos han sido 

presentados como razonables dentro de los relatos contemporáneos. Figuras 

como Superman, Gokú de la serie japonesa Dragonball, Mary Poppins, no sólo 

desafían las leyes de gravedad, entre otras, sino que presentan diferentes 

formas de volar, ya sea de pie o acostados bocabajo. En el caso de Superman 

resulta particularmente curioso la asociación que existe entre la capa y la 

capacidad de vuelo, cuando tal habilidad de este superhéroe no recae en su 

atuendo sino en su origen extraterrestre. 

No obstante se perciben como modelos explicativos o de referencia para 

obtener la capacidad de desplazarse por el aire en sueños con un sustento 

racional. Los sueños de aquellos que vuelan con alas, con un globo aerostático 

o como un avión son escasos, aunque en teoría más racionales, y con un 

referente minúsculo en los medios de comunicación.  

 

Los miedos inconscientes de la sociedad actual pueden verse reflejados en sus 

producciones artísticas y visuales. Los monstruos que persiguen y allanan el 

desarrollo de la vida cotidiana de los seres humanos en películas, series y 

novelas, poseen características que, si las revisamos de forma concienzuda, es 

posible que nos topemos de frente con los temores inconscientes de la 

sociedad actual. Películas como Matrix, o Terminator hablan del miedo que se 

                                                 
5 Daniela, UIA, 04/Sep./08 
6 Mary Poppins, E.U.A., 1964. Es una película producida por Walt Disney 
7 Luz, UIA, 28/Ago./08 
8 Montse, UNAM, 07/Nov/08 
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le tiene a la máquina cuando rebase la inteligencia humana, o el mismo temor 

a un sistema totalitario donde todo funciona con un aparente y rígido orden, 

donde no hay espacio para las decisiones del individuo en un momento 

histórico en que el valor de la individualidad cobra proporciones excepcionales. 

Los medios generan imágenes que el soñador combina a voluntad según su 

sentir momentáneo para proporcionarse placer, temor o crear un universo 

moldeable en la medida de cada uno. De esta forma, las imágenes de los 

medios vienen a alimentar no sólo los deseos de una persona sino también las 

angustias de un grupo social. 

 

Los valores e ideales que han sido enseñados y transmitidos de generación en 

generación pugnan por desaparecer ante una amenaza externa. Tomemos por 

ejemplo películas como La noche de los muertes vivientes, de George A, 

Romero (E.U.A. 1968) donde podemos observar cómo ante una persistente 

amenaza sobre la propia vida y sobre la desaparición de la humanidad, se 

modifica el carácter de aquellos que viven el holocausto, las relaciones 

humanas se disgregan, la supervivencia de cada uno está por encima de la del 

otro y se le achaca a la sociedad en conjunto.  

 
A pesar de que siempre me han gustado las películas de terror, hubo 

una ocasión en que vi la película de El Amanecer de los Muertos9 y 

estaba yo en Toluca en casa de unos primos y vi la película, no me 

gustó, me desesperó mucho y todo perfecto. Regresé a México a mi 

casa y a partir de ahí, empecé a soñar que yo estaba atrapada y los 

zombis estaban por todos lados, estaba atrapada en casa de mi 

abuela y estábamos buscando una forma de escapar. En la prepa, en 

la secundaria, en mi casa, en casa de mi abuela, en casa de una 

amiga, etc. En todos lados, y esto sí lo soñaba casi diario y me 

despertaba con miedo. Llegó a tal grado mi miedo, que llegaba a mi 

casa, le tocaba a mi mamá el claxon y yo no me bajaba de mi carro, 

ni siquiera lo apagaba, hasta que no veía que mi mamá prendía las 

                                                 
9 Dawn of the dead, EUA, 2004 (conocida en español como El amanecer de los muertos) es 
una película de terror de dirigida por Zack Snyder y escrita por James Gunn. La cinta es un 
remake de la película homónima de 1978, creada por George A. Romero. Al igual que su 
antecesora, la historia se centra en un grupo de personas que se refugia en un centro 
comercial ante una plaga de zombis. 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



luces y abría la reja de la cochera y metía el carro, si no, yo no me 

bajaba10. 

 

En algunos casos el mismo miedo que se representa en sueños muestra una 

continuidad en la vida cotidiana. Esto no es más que un reflejo claro de cómo 

es que tanto el desarrollo consciente de la psique está completamente ligado a 

las representaciones. 

 

La lógica, los héroes y las hazañas del mito persisten en los tiempos actuales. 

Sin embargo se carece de una mitología enérgica, por lo que cada uno de 

nosotros ha creado su propio panteón de sueños privado que obra en 

secreto11. Estos resquicios de la mente humana se ven alimentados por las 

vivencias cotidianas y en gran parte esas experiencias de los habitantes de una 

urbe globalizada se ven inevitablemente cruzadas por los medios de 

comunicación que alimentan la potencialmente creadora imaginación humana. 

No se puede hablar de una renovación tal cual de los mitos, cada mito tiene su 

relevancia cultural y social de su momento histórico, por lo que puede 

aseverarse que por un lado la gente sigue soñando el mito católico, pero que 

por otro los relatos a los que se atiende son pasajeros o se fundamentan en 

una moda, no obstante cubren momentáneamente  las exigencias de una 

historia que explique la situación actual, el gran problema radica en que esta 

información circula cada vez de manera más rápida por lo que los contenidos 

que pueda llegar a ofrecer un relato son cada vez menos ricos en simbolismos 

y más llenos de las demandas de la agenda mediática actual. 

 

Es posible hasta cierto punto plantear ciertas participaciones en relación con un 

mito o un símbolo colectivo, pero también se percibe los usos de la imagen 

desvalorizada pues está lejos de ejercer un papel central como lo hacía en las 

sociedades tradicionales. El mito no desaparece por completo, se trasluce su 

presencia detrás de los relatos presentados. Los grandes temas míticos se 

continúan repitiendo en las zonas oscuras de la psique12. El mito persiste con 

                                                 
10 Lorena, UIA, 07/Sep/08 
11 Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, p. 12 
12 Mircea Eliade, Mitos, sueños y misterios p. 26 
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cierto color degradado, no con su vivacidad, pero si con su formas y su 

expresión simbólica.  

 

Un ejemplo interesante es la figura heroica que permanece con una ligera 

fuerza en el las mujeres cuyos modelos ya no recaen tanto en el héroe varón 

sino que cada vez se inclinan más hacia lo femenil, en los relatos actuales es 

cada día mayor la cantidad de mujeres que representan este papel, la Mujer 

Maravilla, las Chicas Superpoderosas, Barbarella, Gatúbela, Vampirella, entre 

otras, razón por la cual es más fácil identificarse con tales cualidades, no 

obstante, la figura del héroe, al menos en la cinematografía, continúa siendo 

predominantemente masculina. Las imágenes de los héroes actuales están 

desposeídas del dramatismo que envolvía a los lejanos personajes míticos, 

carecen de las dimensiones que el privilegio de ser mito les otorgaba, en el 

superhéroe el elemento religioso ha sido sustituido por la ciencia ficción. 

 

El sueño también refleja cómo es que la construcción de la identidad nacional 

puede ser dirigida y construida mediáticamente. Los medios definen la agenda 

turística de lo que debe ser conocido y lo que debe ser ignorado en una 

población. Se sueña con aquellos lugares que la tele dice que son los territorios 

relevantes del país y se deja de lado otros sitios en función de qué estado paga 

más u ofrece más a una televisora. Lo que significa ser mexicano está en 

función de lo que el medio señale que se debe entender por patria o nación 

apoyado en estrategias de marketing. Las batallas históricas, los héroes 

patrios, los gobernantes, la clase política están definidas y caracterizadas por 

la pantalla. 

 
Me encuentro como en una hacienda abandonada y semi-destruida, 

sólo hay algunas construcciones de bloque viejo y alrededor no hay 

nadie, me encuentro en el patio, es césped y estoy como 

espectadora. De pronto mucha gente corre, como si estuviéramos 

inmersos en una guerra, sólo logro distinguir a personas que van 

vestidas de blanco (para ser más concreta, como los campesinos que 

salen en películas mexicanas luchando en la época de la revolución 

mexicana). Muchas personas corren y sale humo de muchas partes. 

No me veo pero sé que estoy en el centro del terreno en que se está 
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peleando. Un hombre con cabello claro un poco largo y chino recoge 

una rama grande de árbol color plata, él se encuentra con tapa rabos 

y es entre blanco o plateado, no lo logro distinguir muy bien13.  

Es relevante ver cómo la percepción de un espacio puede ser ofrecida 

mediante los medios. El lugar o una situación puede no ser conocida 

personalmente, pero es presentada por la pantalla y ello ayuda a conformar un 

imaginario del lugar. Algunos ejemplos pueden ayudar a aclarar este punto: 

cuando pensamos en Holanda se nos da una relación inmediata con los 

molinos de viento, más allá de que en este lugar tales molinos no sean lo más 

abundante, otro ejemplo puede ser la impresión de las personas de un lugar, la 

cual también se ha construido mediáticamente. No todos los parisinos usan 

boina y camiseta a rayas, o los ingleses usan traje con bastón y bombín. El 

punto al que quiero llegar es simple: las apreciaciones que muchas veces se 

pueden tener de otra cultura están cargadas de prejuicios que se han 

estereotipado gracias a los medios de comunicación. La exposición mediática, 

ha fijado qué es lo que se debe conocer de una cultura o de un lugar. La 

televisión establece nuestros parámetros de conocimiento de otros lugares y 

con ello también una agenda turística. Observemos el siguiente sueño: 

 
Del domingo 5 a lunes 6 de octubre: he estado pensando mucho en 

conocer la zona de Chiapas y aparezco en un lugar como muy 

mexicano porque veía los sarapes y todo, tipo lo que sale en los 

comerciales: la bandera, flores, árboles, veo como la cultura 

mexicana metida en el sueño, un río también se ve y se me hace muy 

Chiapas14. 

 

La relación del soñante con el lugar está condicionada por lo que el spot 

televisivo le presenta. No nada más eso sino que también establecen lo que es 

ser mexicano. Las imágenes de la bandera y de los atractivos ecológicos y 

culturales de México son explotados para exponer sólo aquello que se supone 

debe ser el país. Se deja de lado los problemas de educación rural, guerrillas, 

narcotráfico, pleitos religiosos, etc. La construcción de las ideas de la Patria y la 

Nación esta demarcada por lo que se nos presenta en la pantalla. 
                                                 
13 Ana, UNAM, 08/Ene/09 
14 Alberto UIA, 05-06/Oct./08 
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Esta capacidad de mostrar qué es lo que debe conocerse de cada cultura 

puede verse trasladada hacia otros pueblos. Es común ver en los sueños 

lugares como Nueva York, Madrid o distintas zonas de Europa que no son 

conocidas en ocasiones por el soñador, pero si familiares a través de lo que les 

llega mediante el cine o la TV lo que puede llevar a generalizaciones erróneas 

o a idealizaciones que atienden a una visión que el medio de comunicación 

quiere que se perciba de tal o cual lugar. 

 
He soñado con ambientes de una película o novela, ¿sí, ubicas la de 

Paris te amo15, son varios cortitos, hay uno en que sale Elijah Wood 

como de vampiro y que todo el ambiente es como tipo Sin-City16?,una 

vez soñé eso: todo era como en blanco y negro y yo era como esas 

vampiresas.17

 

Estaba en una playa y veía el mar como morado y azul, un mar muy 

bonito, era una isla desierta y había una casa como de madera y 

había como un muelle, muy padre, me gustaba mucho, y veía a 

alguien como un Yoda18 que me decía que todo iba a estar muy bien, 

como en la película Hilary and Jackie19, eso lo he soñado como dos 

veces pero no lo he vuelto a soñar.20

 

No sólo los lugares son reconstruidos a partir de lo mediático, sino también el 

mismo tiempo. Las percepciones de otras épocas escasamente hacían eco en 

fotografías de los padres o abuelos, pero si gran hincapié en la publicación de  

videos musicales o películas que se ubicaban ficcionalmente en algún espacio 

del tiempo ajeno al soñador. Las formas de vestir, los escenarios, la 
                                                 
15 París te amo, (Paris je t’aime), es una compilación de dieciocho episodios dirigidos por un 
equipo internacional de veinte directores. Cada historia está basada en un barrio distintivo de la 
capital francesa. Un interesante elenco apoya este mosaico de historias parisinas, que van 
desde la comedia ligera al drama desgarrador y que muestran de manera convincente la 
belleza que aún pervive en la famosa ciudad. 
16 Frank Miller's Sin City, EUA, 2005, dirigida por Robert Rodríguez, Frank Miller y Quentin 
Tarantino, generalizada simplemente como Sin City, es una película de 2005, adaptación de las 
historietas de Sin City. 
17 Daniela, UIA, 04/Sep./08 
18 Yoda es un personaje del universo ficticio de la Guerra de las Galaxias y uno de los maestros 
Jedi más grandes de toda la saga. Nació 896 años antes de la batalla de Yavin y murió 4 años 
después de la misma. Es uno de los mejores conocedores de la Fuerza. 
19 Hilary y Jackie, UK, 1998 dirigida por Anand Tucker y escrita por Martin Walsh, quien se 
basó en la estremecedora biografía de la violonchelista Jacqueline du Pré. 
20 Felipe, UIA,13/Oct/08 
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mentalidad, las formas de moverse, de bailar o de hablar se sustentaban en 

filmes que recreaban tal o cual momento histórico. 

 
De martes 14 a jueves 15: veo una foto con 4 personas sentadas en 

una banca en un malecón, es antigua de los 40s, hay dos mujeres: 

una grande de unos 45 años y otra de unos 23 que se ve como si 

fuera su hija. La más chica se parece a mi abuelita paterna; al 

acercarme más a la foto es como si tomaran vida y de repente ya 

estoy en la foto y siguen como en la foto riéndose y bla bla bla. Luego 

veo unos hombres vestidos de militares de esas épocas y estamos en 

un edificio abandonado y sucio, todos se ven pálidos y de repente el 

edificio se empieza a llenar de gente en un ambiente muy juvenil; 

¿viste el video de mObsene de Marylin Manson21? Más o menos así 

con mucha gente pero el ambiente está como frío como el video de 

Mein Teil22 de Rammstein y todos como que bailan y bla bla, pero se 

siente muy frío como sin vida (no se si lo de Rammstein tiene que ver 

con que estuve viendo boletos para mi viaje de intercambio y los mas 

baratos hacían escala en Alemania y no sé, tal vez tiene que ver) 

luego, todos se reúnen sobre unas gradas como para tomarles una 

foto de generación; los hombres están vestidos de soldados y las 

mujeres como de Vaselina, está raro.23

 

La experiencia del tiempo en las sociedades occidentales modernas es similar 

línea homogénea en la que se inscriben las diferentes épocas a través de una 

historia. En palabras de Eliade, la experiencia del tiempo en la actualidad está 

desligada de un tiempo sagrado. Vivimos en la duración profana24, aunque aún 

se logra mantener claros resquicios del pensamiento mítico-religioso como las 

fiestas de año nuevo, la navidad o la semana santa. Habría que concordar 

también la manera en que inventos como la fotografía o el cine han intervenido 

en la idea de retener el tiempo, de poder acceder por este medio a 

dimensiones temporales que quedan atrapadas en un retrato o en un filme. La 

                                                 
21 Si se desea ver el video mObscene de Marylin Manson, puede accederse a él en la siguiente 
dirección: http://www.youtube.com/watch?v=mdwZV4Y95Nw 
22 Si se desea ver el video Mein Teil de Rammstein puede consultarse en la siguiente dirección: 
http://www.youtube.com/watch?v=UWBGhXYpskw&feature=fvst 
23 Pamela, UIA, 4/Ago/08 
24 Mircea Eliade, Tratado de historia de las religiones, p. 346-347 
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percepción temporal, la idea del tiempo desde luego persiste en su linealidad 

con el posible viaje de la memoria a través de un recuerdo visual. 

 

Los medios hoy en día ocupan un gran vacío que ha dejado la ausencia de 

toda una tradición de información mitológica occidental. Las historias bíblicas, 

la mitología griega, egipcia, persa, mexica o maya se han olvidado. Los relatos 

de Goethe, de Byron, de Buddha, de Platón, de Confucio, los relatos zen, 

fracciones de información sobre los cuáles se ha afirmado la vida humana y 

construido civilizaciones están dejados o abandonados a los expertos. Aquellas 

historias que por alguna razón permanecían en nuestra imaginación y 

ayudaban a resolver los problemas frecuentes de la vida cotidiana. 

 

La sensibilidad religiosa de las sociedades actuales se ha empobrecido 

sensiblemente, lo que ha causado por una parte que los héroes 

correspondientes al mito dominante pierdan significado, se degraden 25 . La 

participación en el misterio de la naturaleza se ha convertido inaccesible al 

individuo moderno; y por otro lado las imágenes provenientes de otras odiseas 

recobran cierto significado al encarnar un poder simbólico con una dimensión 

más “atrayente” de sentido. 

 

El perfeccionamiento actual de la imagen a través de los avances tecnológicos, 

da a conocer una porción de los relatos mitológicos, así como desarrollado 

otras sagas impregnadas de un ligero encantamiento que la profundidad del 

símbolo otorgaba al mito. Esto conlleva también una situación paradójica 

puesto que entre más crece este imperio de la imagen  en nuestra sociedad y 

cultura, tanto más se adelgaza la presencia del símbolo.  

Occidente se ha convertido en un gran voyeur. Las narraciones televisivas de 

hoy se amparan fundamentalmente en el uso de la imagen, no en la evocación, 

como si en el mundo actual, sustentado en la aparente racionalidad, la 

significación se diera en un aparente mundo de semáforos donde todo 

pareciera ser sígnico, sin profundidad ni dimensión. 

 

                                                 
25 Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, p 115 
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La simulación en la que esta civilización de la imagen ha coronado a la 

imaginación parece reafirmarse. Toda esta tendencia imprime el proceso de 

degradación de lo imaginario en general, y de lo simbólico particularmente. El 

imaginario se ve devaluado a mera publicidad, a una orgía de imágenes que 

simula la realidad. 

 

Bibliografía: 
 
 

• CAMPBELL, Joseph, El héroe de las mil caras, FCE, México, 2000 

• ELIADE, Mircea, Lo sagrado y lo profano, Ed. Paidós, Barcelona, 2000 

• _____________, Mitos, sueños y misterios, Ed. Kairós, Barcelona 1994 

•

 

 _____________, Tratado de historia de las religiones, Ed. Era, México, 2003 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



El pluralismo, el multiculturalismo y la interculturalidad tres 
visiones diferentes para abordar la violencia al fenómeno de la 
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Resumen: 
RESUMEN  

La emigración es un proceso complejo que se agudiza en el mundo globalizado 

implica vulnerabilidad en el ser humano lo que provoca en muchas ocasiones 

ser víctimas de distintos tipos de violencia; por el otro lado es indudable que a 

los países el fenómeno representa una problemática difícil de afrontar, por ello 

es indispensable ahondar en su estudio teórico-empírico. Nuestro trabajo 

pretende profundizar sobre violencia y el migrante bajo tres distintas corriente 

teóricas y sus propuestas: la visión Pluralista, la multiculturalista y la 

interculturalidad, ésta última como estrategia de superar la violencia.  

ABSTRACT 

Migration is a complex process that is exacerbated in the globalized world 

implies vulnerability in humans which often leads to be victims of various forms 

of violence, on the other hand it is clear that countries the phenomenon 

represents a difficult problem face, so it is essential to deepen their theoretical 

and empirical study. Our work seeks to further violence and the migrant flow 

under three different theoretical and proposals: the vision of pluralism, 

multiculturalism and interculturalism, the latter as a strategy to overcome 

violence 
 
Palabras clave: cultura, violencia, migración. 
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En estos tiempos estamos viviendo gran cantidad de violencia alrededor del 

mundo entre la humanidad, los migrantes no son la excepción y consideramos 

un tema de vital importancia debido a que es un grupo de gran vulnerabilidad. 

Son muchas las circunstancias que llevan a una persona a dejar su país, 

o su territorio original; unos salen voluntariamente, otros se ven forzados a por 

amenazas o razones políticas; otros van en busca de mejores oportunidades 

laborales, económicas o de estudios. Para algunos todo comienza como una 

aventura, conocer personas nuevas, nuevos lugares, otra cultura, idioma y 

entorno social y para ellos puede ser excitante, pero después de un tiempo la 

ilusión de lo nuevo pasa; algunas personas pueden experimentar síntomas 

depresivos, de ansiedad y sicosomáticos ante la adaptación al nuevo entorno 

social y cultural.  

Debemos por tanto aclarar que rechazamos esta denominación simplista que 

parece dar carta de categoría jurídico-administrativa la denominación de 

inmigrante, cuando este término tan sólo hace referencia a una consideración 

demográfica sin la necesidad de incluir en él calificaciones de identidades, 

nacionalidades, lenguas o culturas. 

 

Dependiendo de la capacidad del inmigrante para aguantar frustraciones 

y adversidades, y del tipo de situaciones a las que se debe enfrentar, será más 

fácil o no adaptarse al nuevo entorno. Desde luego el proceso de arraigo-

desarraigo puede presentarse con diferentes niveles de intensidad. Para 

comprender dicho fenómeno es indispensable tomar en cuenta el lugar en 

donde se establecen los inmigrantes en el país que los recibe, la composición 

étnica y social de la comunidad en donde arriban y si se encuentran rodeados 

por otros miembros de su mismo origen étnico.  

 

Para ellos, la posible ciudadanización (el reconocimiento de los derechos 

y obligaciones de las personas que cambian de ciudadanía con la consecuente 

construcción de un sentido de pertenencia con el nuevo Estado), cuando se da, 

no implica una ruptura ni mucho menos, con su sentido de pertenencia con sus 
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comunidades de origen. La pertenencia a éstas puede incluso ser más 

profunda y vital que antes. En no pocos casos, la ciudadanización no es sino 

una forma para defender y mantener los lazos comunitarios. 

 

Por otro lado el concepto de cultura ha sido definido por múltiples teóricos de 

todas las áreas, así como distintas épocas históricas. Esto lo hace un término 

con una gran variedad de significados y una pluralidad muy amplia de sentidos; 

es decir, casi podemos afirmar que existen tantas definiciones como autores o 

corrientes de pensamiento. Desde la Antigüedad se ha buscado delimitar los 

elementos que la integran y la forman. Por eso mismo, no podemos hablar de 

un concepto de cultura universal aplicable o aceptable a todos sus miembros. 

Es, por tanto, de vital importancia definir un concepto de cultura que contemple 

los distintos contextos culturales existentes en el mundo y que no nos lleve a 

un sentido unívoco. 

 

Una cultura está fundada en la acción de sus miembros y ésta a su vez, está 

condicionada por factores que van desde los histórico-geográficos hasta los 

factores bilógicos. Las relaciones entre los miembros de una cultura son de 

cierta forma impuestas por los mismo factores que fundamentan la propia 

cultura, de ahí sin estar basada en una ley completamente exterior a quien la 

funda y fomentan, la cultura es compendio más o menos arbitrario de 

posiciones interpretativas, de modos de vida, del privilegio de acciones de la 

creación y permanencia de objetos culturales, etc.., creados por sus 

integrantes. 

 

En consecuencia, la cultura aparece como “un todo estructurado de manera de 

actuar, pensar y creer que proporciona a los grupos respuestas a los 

problemas que presenta el entorno, y asegura la cohesión de aquéllos”1

                                                            
1 García Castaño, F. Javier. La educación multicultural y el concepto de cultura. Revista Iberoamericana 
de Educación, España (2002) p. 6 
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Cultura o civilización, tomadas en su sentido etnológico más extenso, es todo 

complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho las costumbres y las otras capacidades o hábitos adquiridos por el 

hombre en tanto miembro de la sociedad". 

 

“La cultura o civilización es aquel todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las 

costumbre y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos 

por el hombre en cuanto miembro de una sociedad.”2

 

El emigrante interaccionará con otras muchas culturas, cargadas todas 

ellas de diferente información, con las que activamente, y de manera colectiva 

e individual a la vez, construirá su propia versión del mundo que le rodea, su 

propia versión de los diferentes aspectos de la cultura, una versión de la cultura 

que será multicultural. 

 

EL PLURALISMO 

El término pluralismo surgen en un momento en la historia que se empieza a 

reconocer la existencia de diferentes culturas, sin embargo todavía hay una 

visión clara de culturas superiores y culturas inferiores. 

Los pluralistas asumen que ninguna máxima de conducta puede ser elevada a 

ley moral si no se admite ser universalizada. Dentro de esta corriente 

encontramos autores como: Kant, Murguenza, Salmerón, León Olivé, Joseph 

Raz; donde los derechos individuales están por encima de los colectivos. 

El pluralista conduce a un posición intolerante frente a la diversidad cuando 

desviación de los principios “correctos”. Consideran que hay principios que toda 

persona debe aceptar sea cual sea su contexto cultural, con tal que los 

examine racionalmente y sin prejuicios. Un aspecto central de esta discusión es 

                                                            
2 Olivé, León. Interculturalismo y Justicia Social. Edit. UNAM. México. 2004. p. 31‐32. 
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definir cómo entendemos la racionalidad. Los pluralistas la ven como una 

noción universal en todos los seres humanos independiente de su cultura. 

El pluralismo no sólo rechaza la asimilación, sino que “trata de legitimar la 

separación de los pueblos y/o culturas a tal grado que puede llegar a un 

racismo biologicista”3  

Pluralismo cultural: declara “obra de tal modo, que la máxima de tu voluntad 

pueda valer siempre, al mismo tiempo como principio de legislación universal” 4

Una de las críticas más comunes al pluralismo es que se convierten en una 

visión relativista ya que muchas veces aspectos específicos de determinadas 

culturas se pretenden universalizar. Es el caso de muchas costumbres de la 

cultura occidental en la actualidad que pretendemos se conviertan en verdades 

universales a todas las culturas.  

Esta visión justifica políticas intervencionistas de una cultura sobre las otras, en 

aras de la defensa de las libertades individuales y de lo que llaman “valores 

verdaderos” que según ellos son universales y absolutos y pueden ser válidos 

para todas las culturas en todo tiempo y lugar. 

 

• Hacer referencia la existencia de muchas culturas. 

• La diversidad cultural es un hecho el problema es cómo abordarlo. 

• Dentro de cada país existen muchos grupos que han sido excluidos del 

núcleo mayoritario de la sociedad: mujeres, homosexuales, personas 

con discapacidad, pueblos indígenas, inmigrantes, entre otros.  

• En el caso de ciertos sectores sociales, como las mujeres y los 

homosexuales (donde la diversidad cultural se relaciona con el género y 

con las preferencias sexuales), su lucha se centra en terminar con la 

discriminación que existe tanto en las sociedades mayoritarias como 

dentro de las minorías nacionales.  

                                                            
3 Cf. Amaladoss. El evangelio al encuentro delas culturas, Pauilnas , Madrid p. 190  
4 Citado pro Alejandro Salcedo, en Multiculturalismo; orientaciones para un argumento pluralista, Edit. 
Plaza y Valdés. P. 51 
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• Es la diversidad cultural que no cuestiona al poder dominante, ligado a la 

tolerancia. 

“Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que brinda, pero 

tampoco ha sido nunca tan igualador en las ideas y costumbres que impone. La 

igualación obligatoria, que actúa contra la diversidad cultural del mundo, 

impone un totalitarismo simétrico al totalitarismo de la desigualdad de la 

economía, impuesto por el Banco Mundial. En el mundo sin alma se nos obliga 

a aceptar como único posible, que no hay pueblos sino mercados, no hay 

ciudadanos, sino consumidores, no hay naciones, sino empresas, no hay 

ciudades, sino aglomeraciones, no hay relaciones humanas, sino competencias 

mercantiles”5

 

EL MULTICULTURALISMO 

La multiculturalidad es una característica del contexto que rodea a la migración. 

El multiculturalismo y el interculturalismo son proyectos con carga ideológica, 

pues se trata de lo que queremos fomentar y defender. 

El multiculturalismo en palabras de Sartori , hace prevalecer el efecto de la 

separación sobre la integración o la inclusión de las diferencias deben ser 

discriminadas positivamente, no por su valor sino por su simple valor de existir , 

lo cual quiere decir, desafortunadamente, que el multiculturalismo debe aceptar 

proteger y fomentar las diferencias con independencia de su valor intrínseco y 

evitar la evolución natural del choque de civilizaciones o culturas”6

 

Multiculturalismo “es por lo general referido a la presencia, en un mismo lugar, 

de culturas distintas que  no están necesariamente relacionadas entre ellas, o 

que también pueden tener relaciones de conflicto”.7

                                                            
5 Galeano, E. Sobre los medios de la incomunicación Le Mode Diplomatique año 1, 3/01 (1996) 1‐2 
6 Sartori G. La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Edit. Taurus, Madrid. 
(2001) 
7 Garcea, La comunicación intercultural Teoría y práctica. Armando. Roma (1996) p. 52 
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• El término “sociedad multicultural” implica que existen diferentes culturas 

dentro de un espacio territorial y social, cerradas en sí mismas y 

separables la una de la otra. (Griese, 2004: 56)  

• Transmite además una conceptualización estática y pasiva de las 

culturas en contacto y sin opción para la interacción. De esa manera se 

da la impresión de que la sociedad es construida como un mosaico de 

culturas yuxtapuestas  

 

Debe quedar establecido que con el término “multicultural se define la 

situación de las sociedades, grupos o entidades sociales en las que muchos 

grupos o individuos que pertenecen a diferentes culturas viven juntos, 

cualquiera que sea el estilo de vida elegido.” 8

 

Sin embargo, el término multicultural se torna mucho más complejo. 

 

“se utiliza para describir sociedades en donde conviven grupos que 

proviene de diversas culturas. Estas sociedades multiculturales 

pueden ser de diverso tipos. Por un lado, pueden ser como los 

países donde han subsistido pueblos tradicionales junto con una 

sociedad que ha pugnado por modernizarse después de largos 

períodos coloniales... Por otra parte están los países que se han 

desarrollado sobre la base de grupos inmigrantes... Un tercer tipo 

lo constituyen países compuestos históricamente por grupos 

étnicos y nacionales diferentes, en donde en tiempos recientes se 

han producido intensos fenómenos de inmigración... Todos estos 

países son multiculturales, en ellos coexisten culturas diversas.”9

 
                                                                                                                                                                              
 
8 Aguado Odina, Mª. Teresa. La Educación Intercultural: Concepto, Paradigmas, Realizaciones. 
 Lecturas de pedagogía diferencial. Madrid, 1991. p. 90-91. 
9 Olivé, León. Op. Cit. p. 21‐22. 
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Cabe considerar otros términos para poder diferenciarlos de entre sí  del 

multiculturalismo y evitar confusiones. 

 

A este respecto Olivé establece que “conviene reservar los términos  de 

multiculturalidad y pluriculturalidad para referirse a las situaciones de hecho en 

las que coexisten pueblos y culturas diversas. Bajo esta acepción, se trata de 

términos factuales. También podemos decir que son términos descriptivos, 

porque describen un aspecto de la realidad social de nuestro país, de otros 

países De esta manera, nos damos cuenta que existen términos que pueden 

llegar a considerarse sinónimos de “multicultural” por lo que es necesario 

realizar más precisiones, así el término: 

 

“Pluricultural es casi un sinónimo, indica simplemente la existencia 

de una situación particular. Se utiliza en las mismas circunstancias, 

pero en lugar de subrayar la existencia de un amplio número de 

culturas en contacto, se resalta únicamente su pluralidad. 

Transcultural implica un movimiento, indica el paso de una 

situación cultural a otra. Finalmente intercultural no se limita a 

describir una situación particular, sino que define un enfoque, 

procedimiento, proceso dinámico de naturaleza social en el que los 

participantes son positivamente impulsados a ser conscientes de 

su interdependencia y es, también, una filosofía, política y 

pensamiento que sistematiza tal enfoque.”10   

y del mundo.”11

 

Esta última consideración respecto al multiculturalismo es 

determinante para establecer el tipo de relación multicultural que puede 

existir entre el emigrante y la sociedad del país al cual se llegue. Aunque 

                                                            
10 Aguado Odina, Ma. Teresa. Op. Cit. p. 91. 
11 Idem. 
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eso último está relacionado en mayor o menor medida con la 

globalización, por lo que a continuación se abordará este tema. 

 

LA GLOBALIZACIÓN COMO UN PROCESO DE HEGEMONÍA 
CULTURAL 

El establecer el término de globalización es importante ya que tiene una 

relación directa con el multiculturalismo en las sociedades y, en consecuencia, 

se relaciona también con el fenómeno de la migración. Desde el punto de vista 

histórico la globalización comenzó a partir de 1492, cuando la humanidad 

comenzó a dejar de creer en la superstición que el mundo era plano y se fue 

convenciendo de que vivíamos en una tierra en forma de globo. 

Posteriormente, a través de los últimos cinco siglos, este proceso ha venido 

acelerándose gradualmente, en la misma medida en que la humanidad ha 

desarrollado medios más económicos de transportación y de comunicación. 

Cabría hablar de tres grandes impulsos históricos, el último de las cuales 

coincidiría con la que se ha dado en llamar “globalización”, desde los años 

setenta del siglo XX; la primera con la conquista, colonización e integración en 

el mercado mundial de América; y la segunda con la generalización de la 

Revolución Industrial y la expansión colonial del siglo XIX. Se debe hablar, 

sobre todo en lo cultural, de una acentuación con la generalización de los 

medios de comunicación y cultura de masas después de la 2ª Guerra Mundial, 

y especialmente en la década de los sesenta del pasado siglo. 

 

Analizando el  término podemos ver que adquirió diversos matices y su 

connotación varía de acuerdo a la perspectiva interpretativa. En los últimos 

años pasó a ser empleado de forma exaltada, para luego empezar a 

vulgarizarse y ganar adeptos en los campos de la política, el comercio, la 

enseñanza y en la prensa. Más adelante se ha ido generalizando ante el 

cotidiano uso de los ciudadanos, ya habituados a este concepto. Se asocian 

actualmente al término, numerosas referencias como la facilidad de transmisión 

de información, el procesamiento y expansión veloz de ésta, la estandarización 

de los hábitos de consumo, la formación de bloques comerciales, la movilidad 
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internacional de los factores productivos y la creciente interdependencia de los 

agentes económicos internacionales.  

 

 

Cabe señalar que la globalización es un proceso no sólo  económico, 

sino  político y social que si bien es cierto no es nuevo, ha sido retomado con 

mayor énfasis en los países en desarrollo como premisa específica para lograr 

un crecimiento económico. Pero este fenómeno en ningún momento fue 

concebido como modelo de desarrollo económico, sino más bien como un 

marco regulatorio de las relaciones económicas internacionales entre los 

países industrializados. El término engloba un proceso de creciente 

internacionalización (volverse internacional) del capital financiero, industrial y 

comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y el surgimiento de la 

empresa transnacional que a su vez produjo como respuesta a las constantes 

necesidades de reacomodo del sistema capitalista de producción de nuevos 

procesos, distribución y de consumo desubicados geográficamente, una 

expansión y uso intensivo de la tecnología sin precedentes. 

 

La globalización es parte de un proceso histórico del capitalismo en 

donde se constituye un nuevo ordenamiento internacional en el 

marco de un mundo unipolar, después de la desaparición del 

conflicto este-oeste, de la desaparición de la amenaza nuclear y de 

una subversión que ponía en peligro el orden capitalista mundial. 

Es un proceso que da cuenta de un cambio en el escenario en los 

actores y en los medios de una lucha a escala mundial por 

controlar los mecanismos que permiten la creación, apropiación y 

destino de excedente económico.12

 

La globalización denota expansión y profundización de las relaciones 

sociales y de las instituciones a través del espacio y del tiempo, de tal forma 

                                                            
12  Reyes, Giovanni E. La Globalización como concepto. Internet 
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
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que las actividades cotidianas resultan cada vez más influidas por los hechos y 

acontecimientos que tienen lugar del otro lado del globo y, por otro lado, las 

prácticas y decisiones de los grupos y comunidades locales pueden tener 

importantes repercusiones globales.  

 

La globalización conlleva al mismo tiempo un proceso de 

homogenización, considerado como un proceso según el cual dos o más 

elementos se van configurando según pautas comunes, hasta adquirir la misma 

naturaleza o género. Los mecanismos por los que la globalización propicia esta 

homogenización son la desterritorialización (proceso por el cual se pierde la 

característica peculiar del sentido de pertenencia de un territorio perteneciente 

a un Estado) y la deshistorización (proceso en el que se olvidan los orígenes 

históricos que dan memoria y pertenencia a un grupo de individuos de una 

región), que afectan a los parámetros fundamentales de toda identidad real o 

posible. Espacio y tiempo, condiciones trascendentales de toda producción y 

representación, y referentes unívocos del orden moderno con pretensiones de 

universalidad, fuertemente afectados por los procesos en curso, implican y 

explican las profundas transformaciones en la esfera cultural, en la que las 

particularidades interpelan a la universalidad y las diferencias a la 

homogeneidad. 

 La diversidad de patrones culturales, de objetos y hábitos de consumo.  

Al ser absorbidas en un sistema unificado todas las formas de producción 

(manual e industrial, rural y urbana) son reunidas, y hasta cierto punto 

homogeneizadas, las distintas modalidades de producción cultural (de la 

burguesía y el proletariado, del campo y la ciudad). La homogenización de las 

aspiraciones no implica que se igualen los recursos. Por lo que esto se 

transforma en un conflicto de intereses que pueden obstaculizar el proceso. Ya 

que no se elimina la distancia entre las clases ni entre las sociedades en el 

punto fundamental -la propiedad y el control de los medios productivos-, pero 

se crea la ilusión de que todos pueden disfrutar, efectiva o virtualmente, de la 

superioridad de la cultura dominante.  
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 En la medida en que la globalización impacta sobre las sociedades 

nacionales exacerba simultáneamente su segmentación social y su 

comportamiento. El individuo medio de una sociedad periférica se ve obligado a 

disociar entre un amplio menú de consumo, mucho más restringido, de acceso 

al progreso material y a una mayor participación en la carrera del progreso. 

Pero esto también implica un proceso de dominio por parte de la sociedad a la 

cual llega el emigrante, ya que ésta impone su contexto y su realidad al 

migrante. Determinando así una cultura dominante y una cultura subalterna en 

el caso de las personas que emigren hacia otros países. 

TIPOS DE VIOLENCIA AL MIGRANTE 

Como hemos visto el migrante es un sujeto con gran vulnerabilidad debido a la 

situación de incorporarse a una cultura nueva que no conoce, no comprende y 

por lo tanto le es difícil compartirla,  todo ello es más o menos agresivo de 

acuerdo a la visión que tiene la cultura a la que llega. Existen diversos tipos de 

violencia que están muy vinculados con concepciones pluralistas y 

multiculturalistas que hemos visto con anterioridad. 

En el pluralismo nos encontramos por su visón de incapacidad reconocer la 

equidad entre las culturas con: 

1)  violencia de exclusión como el Racismo, la Xenofobia,  el Antisemitismo, 

el Apartheid, el  Holocausto,  etc.  ello se refleja en la  Discriminación del 

Otro (trato desigual) y puede ser Legal:Leyes discriminatorias  

2) Social: Prácticas discriminatorias como la Segregación del Otro a través 

de guetos residenciales, delimitando espacios públicos, delimitación 

institucional como guetización escolar o sanitaria. 

3) Puede llegar al extremo de la búsqueda la eliminación del Otro  que 

puede ser Cultural: Etnocidio, Fundamentalismo cultural  o física: 
Genocidio, Limpieza étnica  

 

En  muchas ocasiones se da una inclusión  aparente provocando 

homogenización ejemplos como la anglicización, arabización, etc. donde 
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el emigrante pierde su identidad cultural y se ve obligado a similar la 

cultura a donde llega 

 

LA INTERCULTURALIDAD 

La interculturalidad profundiza en la idea de la convivencia y el avance de la 

penetración cultural. 

Parte de de una concepción de las culturas son comunidades orgánicas, 

diferentes entre sí. Aunque no son visa como comunidades autárquicas. 

Acredita la posibilidad del aprendizaje mutuo a través del diálogo entre las 

culturas. Parte del principio de dignidad de todas las culturas y tiende a 

valorizar la de los Estados emergentes. El encuentro se observa como un 

proceso para el cual no sólo se requiere una buena disposición sino una 

preparación. 

• Se centra en el contacto y la interacción, la mutua influencia, el 

sincretismo, el mestizaje cultural, es decir, en los procesos de 

interacción sociocultural cada vez más intensos y variados en el 

contexto de la globalización económica, política e ideológica y de la 

revolución tecnológica de las comunicaciones y los transportes.  

 

 

Representa un avance y una exigencia mayor con respecto a la 

multiculturalidad, en tanto que independientemente de la forma en que una 

sociedad prefiera organizarse, pretende asegurar no sólo el mero respeto o 

reconocimiento, sino incluso el conceder la facultad de contribuir con la 

aportación particular de cada miembro.  

La relación intercultural debe propiciar las condiciones para que los individuos 

sean conscientes de la multiplicidad cultural que les rodea y a la que están 

accediendo. Si definimos a las sociedades como multiculturales 

independientemente de la presencia de diversos grupos étnicos, de diversas 
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lenguas o, por ejemplo, de diversas religiones-, si partimos de la idea de que 

siempre tendremos diferentes versiones culturales en todas las culturas, 

debemos entender entonces que las sociedades deben prepararse, existan o 

no inmigrantes extranjeros en ellas, para que los individuos pueden 

desenvolverse en tales diversidades. Todo ello constituirá una muestra más de 

la necesidad de no vincular estrecha y exclusivamente la interculturalidad a la 

presencia de la inmigración extranjera, y reducirá o desaparecerá la violencia al 

emigrante. 

 

“La relación en intercultural debe ser, a nuestro entender, aquélla que se 

desarrolla en la sociedad como un proceso de producción y crítica cultural 

caracterizado por: 

a) contemplar la diversidad en los contenidos culturales;  

b)  asegurar la diversidad en los métodos de transmisión de cultura; 

c)   fomentar los mayores niveles de consciencia posibles acerca de la 

diversidad cultural;  

d)  preparar a los educadores con los recursos cognitivos necesarios para 

conocer y reconocer la diversidad y las diferencias culturales existentes 

en sus entornos; percibir y analizar las desigualdades sociales en las 

que a veces se traducen las diversidades anteriores, desigualdades en 

la distribución del poder y los recursos en la sociedad; criticar dicha 

traducción y construir propuestas de transformación; favorecer la 

comprensión de las dinámicas de cambio en y entre los grupos; 

posicionarse crítica y activamente en la acción social;  

e) desechar la idea de que siempre es irremediable una exclusión mutua 

entre, por un lado, la preservación de identidades y peculiaridades 

étnicas o culturales de grupos minoritarios desfavorecidos y, por otro, la 

movilidad social ascendente o el acceso a instancias de mayor poder 

socioeconómico por parte de éstos; 
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f)  elaborar los programas a partir de una combinación entre el análisis de 

las comunidades concretas en las que se pondrán en marcha y el 

compromiso con una concepción global, universal, del hecho cultural.”13 

 

Un aspecto fundamental que de las tres visiones en las consecuencias del 

emigrante son las leyes de extranjería y las políticas exteriores de las naciones, 

que implica las condiciones para entrar a ellas, los permisos de residencia no 

laboral y por trabajo, las garantías jurídicas, las condiciones de asilo o refugio, 

la legislación en materia educativa en distintos niveles y las condiciones para 

obtener la ciudadanía.  

 

El paso del multiculturalismo a la interculturalidad se realiza a través de la 

renegociación continua de los roles, los espacios y un discernimiento de 

valores que entretejen y orientan los procesos de síntesis cultural.  Esta 

renegociación queda enmarcada en la dinámica propia de la sociedad y 

constituye una necesidad que impone las relaciones interculturales. Supone la 

apertura y disposición para retomar de manera continua  la actitud de diálogo 

tanto la propia visión como la percepción del mundo, buscando adecuar el 

comportamiento a la realidad y construir un modelo capaz de reconocer las 

propias necesidades en el respeto de los otros. 

 

La transición del multiculturalismo a la interculturalidad permitirá a nuestras 

sociedades actualmente globalizadas respetar proteger e integrar a los 

migrantes   a las nuevas culturas en un proceso sin violencia. 

 

 

 

 

                                                            
13 García Castaño, Javier. Mediación Intercultural en sociedades multiculturales. Hacia una 
conceptualización. Granada (2003) p. 137 
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Resumen 
Este trabajo describe resultados preliminares de una exploración de las prácticas culturales de usuarios del transporte 
colectivo en el Área Metropolitana de Monterrey. Esto a partir de la reconstrucción de la realidad de los pasajeros a bordo 
de una ruta de microbús que circula desde el centro de la ciudad hacia zonas residenciales en San Pedro Garza García— la 
demarcación de nivel municipal con mayor índice de bienestar y concentración de riqueza en América Latina. 

Con base en la teoría sobre la apropiación simbólica de espacios públicos y semipúblicos desde la comunicación, se busca 
identificar las diferentes formas en que las personas que abordan los microbuses de la Ruta 308. Éstas hacen suya esta 
“parcela móvil” que las lleva a su lugar de trabajo en un sector próspero del área metropolitana de Monterrey—un espacio 
completamente aislado de las zonas en las que desarrollan su vida como ciudadanos, amigos e integrantes de una familia. 

A través de una metodología de corte cualitativo-inductivo, se realizó una observación de las interacciones entre los 
migrantes intraurbanos, y con otros elementos que integran la vida diaria a bordo de los microbuses. 

Entre las prácticas observadas destaca la presencia de equipaje: mochilas, maletines y bolsas de supermercado en las que 
los pasajeros transportan elementos de su propia cotidianeidad—ropa, alimentos, artículos de higiene personal—a través de 
los cuales satisfacen necesidades básicas. Pero igualmente éstos podrían representar un vínculo con su identidad en medio 
de un entorno que les es ajeno. 

Otras prácticas culturales registradas incluyen el uso de uniformes y otra indumentaria especializada, el inconsistente 
recorrido de la ruta—que varía en las calles que recorre pero siempre llega al mismo destino—,  el uso de tecnologías y el 
trazado de firmas y garabatos en diferentes superficies. 

 

Abstract 
This paper describes preliminary results of an exploration of the cultural practices of users of public transport in the 
metropolitan area of Monterrey. This from the reconstruction of the reality of passengers aboard a bus route that runs from 
downtown to residential areas in San Pedro Garza Garcia, the demarcation of municipal level with the highest concentration 
of wealth and welfare in Latin America. 
 
Based on the theory of symbolic appropriation of public and semipublic spaces of communication, it identifies the different 
ways that people board the buses of Route 308. They align themselves with this "mobile field" that leads to their place of 
work in a thriving sector of the metropolitan area of Monterrey, an area completely isolated from the areas where they 
develop their lives as citizens, friends and members of a family. 
 
Through a qualitative-inductive methodology, observations of the interactions between intra-urban migrants, and other 
elements that make up daily life on board the buses were made. 
 
Among the practices highlighted were the presence of luggage, backpacks, briefcases and grocery bags in which 
passengers carry their own everyday items (clothing, food, personal hygiene) through which they satisfy basic needs. But 
they could also represent a link with identity in the midst of an environment that is alien. 
 
Other cultural practices recorded include the use of uniforms and other specialized clothing, the inconsistent route (varied on 
the street that runs but always reaching the same destination), the use of technology and the drawing of tags and scribbles 
on different surfaces. 

Palabras clave: cultura, transporte público, apropiación simbólica.
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Espacios sociales que cruzan fronteras: estudio de prácticas culturales a 
bordo del transporte colectivo en el área metropolitana de Monterrey 

 

El presente estudio presenta la exploración inicial de las prácticas culturales 

observables a bordo del transporte público utilizado por personas que acuden a 

laborar a zonas residenciales de San Pedro Garza García. Los hallazgos 

preliminares, que presentamos más adelante, darán pie a un estudio más amplio 

sobre la percepción que tienen de la demarcación las personas que arriban todos 

los días desde otros municipios del área metropolitana de Monterrey para trabajar 

como empleados domésticos, vendedores, trabajadores de la construcción y de 

servicios. 

La importancia de este estudio está fincada en que el transporte colectivo, a pesar 

de representar una mayoría de los viajes en la Zona Metropolitana de Monterrey, 

tiene una cobertura limitada y presenta diversos inconvenientes en términos de 

comodidad, accesibilidad y duración de los traslados. 

Esta situación, amplificada en un contexto de contrastes como lo es una zona 

residencial de clase alta en San Pedro Garza García, puede proveer información 

valiosa sobre cómo se vive e interpreta una ciudad considerada “de alto nivel 

desarrollo” en los zapatos de la persona que por falta de recursos económicos 

debe llegar a ella a bordo de transporte colectivo. 

Monterrey: ciudad de viajeros 

Contra la famosa concepción de que la población en la ciudad principalmente usa 

el transporte privado, la mayoría de los desplazamientos de los habitantes de la 

Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) son realizados en medios de transporte 

colectivo. De acuerdo a las cifras más recientes publicadas por el órgano 

regulador del transporte en Nuevo León, en la ZMM el 58% de los traslados se 

hace a bordo de autobuses de transporte colectivo (CETyV, 2007).  
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A pesar de esto, las políticas de desarrollo y transporte urbano del Estado de 

Nuevo León, orientadas por el mercado, han desatendido la necesidad de un 

sistema eficiente y congruente que permita a los ciudadanos que recurren al 

transporte colectivo—generalmente los de menor nivel socioeconómico, muchos 

de ellos habitantes de la periferia urbana—mejorar los tiempos y la comodidad de 

sus traslados para acudir a sus lugares de trabajo, estudio, etcétera (Larralde, 

1997). 

Esta priorización de la inversión en obras que facilitan el uso de vehículos 

particulares y la concesión de rutas de camión a particulares sin promover la 

eficiencia de un sistema unificado han llevado a una situación que castiga la 

utilización de transporte público con largos tiempos de traslado, distancias 

considerables entre paradas e infraestructura pobre en tramos extensos. Con el 

tiempo, esto ha propiciado un aumento del uso de automóviles particulares, con la 

consecuente saturación de parque vehicular (Pérez, 2008). 

San Pedro Garza García es uno de los municipios conurbados de la Zona 

Metropolitana de Monterrey (ZMM). Esta localidad ha destacado en años recientes 

en diversos rankings tanto por el alto poder adquisitivo de su población como por 

sus índices de desarrollo humano—un ejemplo de esta posición es el ranking de 

IDH de Naciones Unidas, en los que queda segunda entre las subdivisiones de 

nivel municipal en esta métrica, sólo por debajo de la Delegación Benito Juárez del 

Distrito Federal (PNUD, 2004). 

La prosperidad que caracteriza a la sociedad que habita este municipio—la cual 

no es homogénea y  presenta contrastes, aunque no son estos parte del enfoque 

de esta investigación—hace que sea éste el municipio de la ZMM con mayor 

proporción de desplazamientos en vehículos particulares. 

Sin embargo, este menor requerimiento de infraestructura de transporte público 

para los residentes del municipio no refleja las necesidades de la población 

flotante que ingresa a San Pedro Garza García todos los días desde otras áreas 

de la ZMM para laborar como empleados domésticos, vendedores y proveedores 
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de servicios diversos. Para ellos, las opciones para llegar hasta las áreas 

residenciales más exclusivas son relativamente escasas, como es el caso del 

sector San Agustín, pertinente a esta investigación. (Instituto Municipal de 

Planeación Urbana, 2010). En efecto, en el plan municipal de desarrollo del distrito 

se afirma que “[…] actualmente no se cuenta con ninguna línea de transporte 

urbano de pasajeros, para los habitantes que radican en este sector, lo cual no 

representa una problemática ya que en su mayoría se transportan en su 

automóvil, no obstante esta carencia afecta a la población flotante del Distrito, que 

es toda aquella que va y presta sus servicios.” (Instituto Municipal de Planeación 

Urbana, 2010) Sin embargo, en el mismo plan se asevera que el crecimiento 

poblacional, tanto de habitantes como de prestadores de servicios, demandará un 

aumento y mejora en la infraestructura así como en la disponibilidad de transporte 

público.  

Transporte colectivo como lugar de cultura u objeto cultural 

El estudio de los viajes es importante para la antropología urbana por sus 

implicaciones como autorrealización, beneficio económico o social, aventura, 

impulso exploratorio, acumulación y capitalización de saberes, búsqueda de poder 

político e intelectual. El viaje antropológico implica—para el viajero y para el 

antropólogo—experimentar la alteridad cultural y el asombro que esta provoca, por 

lo que este último debe estar presente en su estudio como parte del mismo: “el 

viajero es, por tanto, parte del viaje” (Aguilar, 2000). 

Aunque ha sido relativamente poco estudiado, el transporte público provee un 

espacio rico en sociabilidades, actividades, tecnologías y significados para sus 

usuarios, independientemente del grupo social al que pertenezcan. Puede ser 

desde una extensión indeseable de la jornada laboral, hasta un espacio para 

enriquecer la vida comunitaria como se ve en el caso de los migrantes mexicanos 

en Estados Unidos (Urry, 2006; Valdez-Gardea y Balslev, 2004). 

Los vehículos y sitios de abordaje del transporte colectivo son un ejemplo clásico 

de un “no lugar” en la ciudad posmoderna; espacios en los que no se observan los 
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tres rasgos que comparten los lugares antropológicos: identificatorios, relacionales 

e históricos. Esta condición de “no lugar”, de acuerdo a Augé (1992), es 

compartida con otros sitios como los centros comerciales, autopistas, aeropuertos, 

y todos aquellos sitios donde, a falta de una cultura propia, los seres humanos 

aislados, solitarios, rigen su comportamiento por convenciones universales sobre 

lo socialmente aceptado.  

La investigación sobre apropiación simbólica en centros comerciales de la Ciudad 

de México realizada por Inés Cornejo (2006) puede representar un modelo para la 

investigación de estas parcelas urbanas desde la experiencia del sujeto. 

Espacio físico y la apropiación de espacios públicos 

El espacio en el que se lleva a cabo la investigación es tan importante como los 

sujetos de la misma. Los seres humanos están situados en un lugar, el cual se 

define como el punto del espacio físico en que un agente o una cosa están 

situados, tienen lugar o existen. Ortega afirma que la manera como se percibe y 

representa el espacio físico incide a la hora de pensar y conceptualizar a los 

sujetos que están relacionados con él. “A partir de ello se conciben dicotomías que 

los ubican en dos únicas posibilidades: adentro/afuera, centro/periferia, frontera-

límite-margen, interior/exterior.” (Ortega, 2010). 

Inés Cornejo explica que a partir de la hermenéutica el proceso de apropiación se 

define como el hacer propiedad de una persona algo que es nuevo, ajeno o 

extraño a ella (Cornejo, 2006). 

Siguiendo el modelo de Cornejo para estudiar la apropiación simbólica desde la 

comunicación (2004), tomamos el “diamante cultural” de Wendy Griswold como 

herramienta para visualizar la interacción entre el sujeto receptor y generador de 

significado con elementos de su cotidianeidad en un entorno social determinado. 

En este caso, planteando la propia unidad de transporte colectivo como objeto 

cultural, podemos hacer un catálogo de las prácticas a través de las cuales los 

usuarios de transporte público hacen suyo este espacio urbano. 
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La apropiación de un espacio, de acuerdo con Vidal, es en concreto un proceso 

dinámico de interacción entre la persona y el medio (Vidal, 2005). A partir de este 

proceso, las personas, los grupos y las colectividades transforman el espacio, 

dejando en él su “huella”, es decir, señales y marcas cargadas simbólicamente. 

Explica también que la apropiación es un mecanismo básico del desarrollo 

humano, por el que la persona se “apropia” de la experiencia generalizada del ser 

humano. Mediante esta apropiación, la persona incorpora el entorno en sus 

procesos cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada. 

Consecuentemente este proceso dota al espacio de significado individual y social, 

a través de los procesos de interacción. 

Percepción de la ciudad 

Vargas explica que la psicología define a la percepción como el proceso cognitivo 

de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación 

para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente 

físico y social (Vargas, 1994). 

Según López Rodríguez (2003), la percepción radica en el reconocimiento de un 

mundo de cosas visibles para cada persona bajo una pluralidad de aspectos. Las 

experiencias, pasado, historia de cada persona influye en su percepción del 

medio. La ciudad no es una realidad en sí, sino para cada persona: “La cosa no 

puede ser jamás separada de aquel que la percibe.” 

Ciudadanía 

Un ciudadano es un habitante legal en un país, quién cumple con sus obligaciones 

cívicas y exige sus derechos constitucionales y políticos. La ciudadanía obliga a la 

persona a formar parte de la sociedad nacional y de la comunidad local. De 

acuerdo con Cano “ser ciudadano es tener desarrollado el sentido de identidad y 

pertenencia en el lugar donde se interactúa socialmente en el hábitat donde se 

desenvuelven los individuos con responsabilidad, derechos y obligaciones”.  

Desigualdad 
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Aunque la desigualdad se puede entender de diferentes maneras, en diferentes 

contextos, la definición más práctica y pertinente a esta investigación es que la 

desigualdad es la dispersión de una distribución, ya sea de un ingreso o consumo 

(o cualquier otro indicador de bienestar) entre sectores de una población. 

México y la mayoría de los países de América Latina se caracterizan hoy en día 

por altos y persistentes niveles de desigualdad social que se expresan en la 

distribución del ingreso, en el acceso a la educación, a la salud, a la previsión 

social, a la vivienda, a la cultura, etc. (El Colegio de México, 2007). 

Segregación urbana 

La segregación urbana se define como las desigualdades sociales, geográficas y 

económicas en la población de una ciudad. Por lo general se manifiesta en 

condiciones de vivienda, asistencia a espacios públicos definidos y recepción de 

servicios como transporte público, cercanía de espacios para atención médica, 

áreas verdes, comunicación y educación. En algunos casos, aunque ciertamente 

no es regla, la segregación urbana es un fenómeno tan definido que su 

manifestación física divide las urbes en sectores socioeconómicos en los que rara 

vez se encuentran oportunidades de movilidad social. Saraví incluso afirma que el 

espacio público en estos casos toma un rol de potenciador de procesos de 

acumulación de ventajas o desventajas en comunidades urbanas, factor que sirve 

para reforzar la pertenencia a sectores segregados (Saraví, 2004).  

Migración 

La migración se refiere a la movilidad física , es decir, al movimiento de las 

personas de un punto geográfico a otro; actualmente es un fenómeno cada vez 

más frecuente en la sociedad moderna. La migración laboral se refiere a la 

reubicación ya sea permanente o temporal del hogar con el objetivo de obtener 

algo que no se puede en el lugar de origen debido a las desigualdades de 

oportunidades y recursos. Esto puede ser en forma de una mejor remuneración u 

oportunidades de trabajo en un sector urbano diferente al propio.  
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Un tipo de migración distinta pero igualmente relevante sería la transmigración. 

Este tipo de movimiento se lleva a cabo por personas que residen en diferente 

sector al que trabajan. Puede ser entre colonias, ciudades, municipios o hasta 

países. Un claro ejemplo de este sería la transmigración que se da en la frontera 

México/EEUU por personas que por beneficios laborales trabajan en EEUU, pero 

a causa de distintas razones (lazos familiares, calidad de vida, diferencia en trato, 

diferencia en precios, estatus legal, etc.) viven en México y cruzan la frontera 

todos los días (Alegría, 1990).  

Se puede relacionar el concepto de transmigración al movimiento de las personas 

que cruzan todos los días la “frontera” municipal hacia San Pedro Garza García. 

En este municipio laboran, permanecen durante la jornada, y llegan a conocer las 

calles, avenidas y centros comerciales o plazas; sin embargo no pertenecen a la 

comunidad. De la misma forma en la que entran al municipio salen todos los días, 

de regreso a su lugar de origen.  

Observadores y compañeros de viaje 

La perspectiva teórica fenomenológica explica los fenómenos sociales tomando la 

perspectiva del actor—con énfasis en la forma en que éste experimenta el mundo. 

Esta comprensión se busca por medio de la utilización de métodos cualitativos que 

incluyen la entrevista, los grupos de enfoque y la observación directa (Taylor y 

Bogdan, 1984). 

Tomando como base esta perspectiva, realizamos el piloto de una observación 

sobre cómo los pasajeros de transporte público que acuden a San Pedro Garza 

García se apropian de esta “parcela móvil” de la metrópoli regiomontana. Esta 

aproximación preliminar—más que medir el fenómeno o establecer 

generalizaciones sobre la conducta de los pasajeros—pretende ser el primer paso 

hacia una explicación interpretativa que conecte la acción con el sentido (Geertz, 

1995). 

Se seleccionó la Ruta 308 Centro – Colorines ya que, al tener un recorrido casi 

libre de paradas desde el Centro de Monterrey hasta una zona residencial de San 
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Pedro Garza García, “pre-filtra” a la gran mayoría de sus pasajeros para cumplir 

las características que se buscan: habitantes de otras áreas de la ZMM, que usan 

transporte público para dirigirse a San Pedro Garza García para trabajar. 

Entre la segunda de marzo y la primer semana de abril, tres integrantes del equipo 

de investigación realizaron 13 viajes a lo largo de todo el recorrido de la ruta. Este 

recorrido inicia en el paradero ubicado en la esquina de las calles Rayón y 

Ocampo  en el Centro de Monterrey, hace varias paradas en la calle Real San 

Agustín hasta llegar a la entrada de la Colonia Colorines, en San Pedro. Después 

de esto, el microbús regresa al centro. 

Esta ruta, a pesar de estar definida en los diferentes medios de difusión de la 

autoridad responsable del transporte en Nuevo León, muchas veces varió su 

recorrido tras entrar en territorio del municipio de San Pedro Garza García hasta 

antes de llegar a la calle Real de San Agustín, donde comienza a hacer paradas 

continuas para recoger y dejar pasajeros. 

Durante estos recorridos, se registraron las interacciones entre pasajeros, y entre 

pasajeros y otros elementos que forman parte de la cotidianeidad en esta 

modalidad de transporte.  Nueve de los viajes se llevaron a cabo por la tarde y 

otros cuatro fueron en horas de la mañana. A pesar de las diferencias de fecha y 

horario de los diferentes recorridos observados, las notas de campo permitieron 

identificar patrones en cuanto al comportamiento de los pasajeros, si bien la 

afluencia de estos podía variar dependiendo de si eran horas comunes de entrada 

o de salida de los centros laborales de la zona. 

Al ser un espacio semipúblico, fue necesario gestionar la autorización a la 

organización que opera la Ruta 308 (CTM-Poniente) para poder realizar 

observación a bordo del microbús. El responsable de esta ruta facilitó el acceso a 

las unidades tras conocer la temática de la investigación. 

 Durante una visita de sondeo, se observó que al no tener casi paradas en otros 

puntos de la ZMM, prácticamente la totalidad de los pasajeros son empleados 

domésticos de las zonas residenciales y comerciales contiguas a la calle Real San 
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Agustín, y del Club Campestre. Esto permite hasta cierto punto obviar la selección 

de la muestra. 

Terminal Monterrey: Abordaje 

El viaje inicia en uno de los puntos neurálgicos de la vida urbana en Monterrey: el 

cruce de las calles Ocampo y Rayón. Uno de muchos espacios arquetípicos del 

anonimato de la gran ciudad, este céntrico cruce está a metros de oficinas 

migratorias de Estados Unidos y Canadá, pequeñas universidades privadas, 

cuarteles de fuerzas de seguridad, oficinas de líneas de autobuses y discotecas.  

A partir de las seis de la mañana y hasta las ocho de la noche, de acuerdo con el 

instrumento de comunicación de la agencia de transporte estatal, las unidades de 

transporte de los dos ramales de la Ruta 308—el que ocupa a este estudio, que va 

a Colorines y otro que va al Centro Cultural Alfa, en San Pedro—esperan 

estacionados la llegada de pasaje. 

Los choferes conversan entre ellos esperando la cantidad exacta de minutos para 

evitar una aglomeración de unidades que diluya la de por sí limitada carga de 

pasajeros a ciertas horas del día. Mientras tanto, el pasajero tiene la opción de 

esperar en la banqueta—entre desechos y un denso enjambre de mosquitos que 

rodea cada camión—o esperar a bordo de vehículos desprovistos de aire 

acondicionado. 

En las tardes se cuentan a lo mucho dos o tres pasajeros que abordan el microbús 

aquí para dirigirse a Colorines. En las mañanas, por el contrario, las unidades 

inician su recorrido completamente saturadas y los últimos en llegar cuentan con 

pocas opciones para acomodarse. 

El pasajero típico carga equipaje, en forma de una mochila, un maletín o una bolsa 

de plástico de algún supermercado. Éstas últimas permiten observar contenidos 

como alimentos (preparados desde casa o instantáneos), cambios de ropa y a 

veces productos de cuidado personal como papel higiénico. El conocer mejor el 
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recorrido se puede constatar que en este viaje sin paradas al corazón de Colorines 

no hay muchos sitios para abastecerse de esto. 

Viaje sin paradas: cruzando fronteras invisibles 

Finalmente el vehículo comienza a desplazarse; si hay espacio, recoge a uno o 

dos pasajeros en la primera vuelta a la derecha, pero después de eso es un viaje 

exprés por la avenida más grande de la ciudad –Constitución– y luego a través del 

río Santa Catarina para llegar al destino final en San Pedro. 

Los pasajeros generalmente viajan en silencio, ensimismados o entretenidos 

viendo lo que se alcanza a observar de la ciudad a través de las ventanillas. A lo 

largo de Avenida Constitución, los viajeros ven otros vehículos—prestando 

particular atención si pasan patrullas o ambulancias. 

Cuando el tráfico permite que el camión agarre velocidad, las violentas 

oscilaciones del vehículo dificultan cualquier actividad que requiera precisión, y 

leer es poco práctico. Si por el contrario, el microbús avanza con lentitud, los 

pasajeros comienzan a inquietarse y a veces comentan entre ellos la posibilidad 

de no llegar a tiempo a su destino. Después de todo, a diferencia de los peatones, 

conductores de vehículos particulares e incluso de los usuarios de transporte 

colectivo que pueden decidir entre varias rutas, ellos dependen totalmente del 

desempeño de la Ruta 308 para poder acceder a su lugar de trabajo. 

Al llegar finalmente a San Pedro, ya sea por la Avenida Gómez Morín o por el 

túnel que atraviesa el Cerro de la Loma Larga, el microbús súbitamente arriba a 

otro mundo, otra realidad. La cantidad de peatones se reduce hasta casi 

desaparecer, y la densidad de los comercios se diluye entre edificios de oficinas, 

hoteles y centros comerciales de tipo mall. 

Cuando el microbús pasa junto a un prestigioso colegio privado a la hora de 

salida, se puede ver por las ventanillas a decenas de automóviles de reciente 

modelo y algunos guardaespaldas con lentes oscuros y radios viendo a su 

alrededor. Del otro lado de la acera, visitantes de un afamado centro comercial 
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hacen fila para salir del estacionamiento de paga. Las pocas personas que se 

pueden ver recorriendo las calles a pie son gente que, al igual que los viajan en el 

interior de la unidad, dependen de las escasas paradas para poder salir de esta 

zona de la ciudad tan hostil hacia el peatón. 

Finalmente, al entrar en la zona residencial de Colorines desaparece cualquier 

indicio de vida en las calles, con la excepción de trabajadores de la construcción o 

de servicio doméstico que reparan la infraestructura de la calle o limpian 

banquetas y jardines. Hay un punto donde el microbús se detiene y se vacía. En 

medio de la calle, rodeados de murallas, grandes residencias de clase media alta 

y alta y casetas de vigilancia, los pasajeros descienden—con todo y su equipaje—

y son sustituidos por los que recién terminaron su jornada de trabajo (en grupos 

que van desde tres hasta veinte, dependiendo de la hora del día). 

Después de la zona residencial de Colorines está el otro polo importante para los 

pasajeros: el Club Campestre de Monterrey. Aquí desciende y aborda otra 

cantidad importante de personas, algunas de ellas con uniforme pero todas con 

mochilas. De ahí en adelante, el microbús y su tripulación vuelven a resurgir en el 

espacio propiamente urbano a través de la Avenida Margáin Zozaya, que pasa 

entre varios importantes—e icónicos—edificios corporativos  antes de llegar a la 

Avenida Morones Prieto, y minutos después al Centro de Monterrey, donde todo 

mundo desciende. 

Rebanada de vida sobre ruedas: prácticas culturales 

A bordo del microbús, trabajadores de posiblemente cualquier punto en la 

cercanía de Monterrey convergen para formar, aunque sea por periodos de una o 

dos horas diarias, una especie de sociedad en la que las interacciones, prácticas y 

compañía son tan complejas como cualquier otra.  

Mientras el microbús atraviesa la ciudad los pasajeros se ocupan en diferentes  

actividades de interacción o individuales que fueron objeto de observación para 

este artículo. Dentro de los tipos de interacciones de los pasajeros se encuentran 

aquellas con elementos encontrados dentro del microbus y en el espacio social 
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desarrollado ahí, y aquellas externas al este ambiente, o sea en el exterior de la 

unidad.  

La mayor parte de los pasajeros ocupa su tiempo observando la ciudad y las 

calles que recorren. Ruidos ocasionales como las sirenas de ambulancias y 

patrullas acaparan la atención de todos. A través de las ventanas polarizadas la 

gente se entretiene viendo pasar autos lujosos, el ocasional peatón (una vez 

dentro de San Pedro se vuelven más escasos), anuncios espectaculares y uno 

que otro choque. Es incierto si la gente en realidad encuentra a la ciudad 

interesante o si la constante observación de lo externo les evita el tener que 

entablar plática con quién tengan junto. Lo cierto es que varios pasajeros van muy 

atentos al tráfico que los rodea, ya sea por impaciencia de llegar a sus casas 

después de una jornada laboral o por temor a llegar tarde a su trabajo. Es la 

opinión de un pasajero que la gente que va a pie no tiene prisa por llegar a 

trabajar, y hay otros que desesperados por llegar le silban a un tránsito que 

detiene el tráfico.  

El segundo tipo de interacción se lleva a cabo entre los pasajeros y el conductor 

de la unidad. Por lo general el conductor es amable y servicial, contestando las 

preguntas y dudas de los usuarios inseguros de la ruta o complaciendo a alguien 

con una corta conversación.  Son pocas las personas que tienen oportunidad de 

agradecer al conductor al bajarse, solamente lo hacen cuando bajan por la puerta 

delantera, algo imposible de hacer cuando el microbús va lleno. Se nota que 

muchos pasajeros son regulares de la ruta, ya que intercambian bromas o 

comentarios con el conductor; algunos le preguntan cómo ha sido su día, otros 

comentan las condiciones de los microbuses y a una señora hasta le fía el viaje 

por falta de dinero. El conductor sabe que la mayoría de la gente a la que 

transporta va a trabajar en las colonias como jardineros, empleadas domésticas o 

en construcción.  

El tercero y quizás más importante tipo de interacción es el que se lleva a cabo 

entre pasajeros. A primera vista la interacción es casi nula. Hay algunas personas 

que se saludan al subirse, otras que se despiden de sus compañeros al bajarse. Si 
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en una parada se recogen a dos o más personas, aunque vengan juntas y 

estuvieran hablando previamente, por lo general guardan silencio en cuanto el 

microbus arranca. Son pocas las personas que continúan hablando una vez que 

se han subido, y en ocasiones su conversación es escuchada por todos los 

usuarios, ya sea por el volumen de su voz o por el silencio de los demás. Las 

personas que sí siguen hablando tocan temas variados, desde el dinero que les 

queda en su tarjeta Feria hasta las diferentes rutas que se puede tomar en la 

ciudad, pasando por temas como la inseguridad en Monterrey, reuniones en 

comunidades y hasta chismes de conocidos. Sin embargo estas pláticas son 

escasas y cortas, por lo general resultando en silencio por parte de los usuarios.  

Eventualmente se perciben interacciones sutiles y no verbales, un hombre tocando 

el hombro de una mujer para darle su asiento, un jóven observando a sus 

compañeros y demás pasajeros, etc.  

Acercándose el microbus al fin de su trayecto el ambiente tiende a aligerarse un 

poco, resultando en un leve murmullo de conversación o despedidas más 

audibles. La gente que sube a la unidad terminando un turno en el trabajo está 

notablemente cansada y agobiada  parece poco dispuesta a socializar.  

Parcela movil: Vivencia y percepción del microbus 

Las condiciones y ambiente físico que se viven dentro del microbus varían de 

unidad a unidad. Aunque la mayor parte de los microbuses son del mismo modelo, 

el cuidado que se les ha dado y su mantenimiento no ha sido el mismo. Sobre las 

condiciones externas, se puede escuchar cómo tambalean los fierros y 

componentes de casi todas las unidades observadas. En el interior, hay algunas 

unidades que aunque viejas e incómodas se encuentran limpias, libres de basura, 

tierra y malos olores. Por otro lado hay otras en las que el mal olor proveniente de 

una coladera en la parte trasera predomina y abruma a los pasajeros. Hay 

unidades en las que el conductor guarda en la parte trasera galones llenos de un 

líquido negro parecido al chapopote, amarradas con un alambre. Aunado a esto el 

hecho de que los camiones no están climatizadas ni tienen una ventilación 

apropiada y que la iluminación al interior cambia inecesantemente de voltaje. En 
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estas condiciones el calor parece intensificarse y el ambiente se vuelve 

bochornoso. Todas las unidades observadas tienen rayones y nombres escritos en 

la parte trasera de los asientos o en la parte lateral. Leyendas como “homie”, 

“Frank”, “Bestia” o “EK5” son fáciles de encontrar en cualquier unidad.   

Otro factor ambiental en las unidades es la radio. Por lo general la radio va 

apagada, posiblemente para no molestar a los pasajeros o para no distraer al 

conductor. Cuando va prendida, que usualmente es cuando la unidad va casi 

vacía, se escuchan estaciones de música grupera como la K-Buena o noticieros.  

Al ser microbuses pequeños, la capacidad de personas que pueden llevar es 

bastante limitada. Alrededor de 20 a 30 personas pueden ir cómodamente, sin 

embargo los conductores suelen hacer paradas para recoger pasajeros 

independientemente de los lugares que queden y la comodidad. No es raro que 

para la última parada vayan alrededor de 40 personas en el microbus, sentados o 

de pie, y muy incómodos todos. Conforme se van agotando los asientos, la gente 

se va apretando más, se ven forzados a juntarse unos con otros, y hay ocasiones 

en las que la gente va parada casi saliéndose por las puertas.  

Cuando todavía hay poca gente y los pasajeros tienen la opción de escoger su 

asiento, no es inusual que las mujeres se sienten en la parte delantera del 

microbus. De hecho, la mayoría de las señoras, independientemente de su edad, 

prefieren sentarse adelante, cerca del conductor, aún si no conviven unas con 

otras o entablan conversación.  

Practicando la ciudad: los migrantes laborales 

 A bordo de las unidades se encuentran pasajeros que van a desempeñar todo 

tipo de labores en su destino. Son personas que vienen de distintos puntos del 

estado y que cada día migran a San Pedro a laborar, y en el proceso coinciden en 

la ruta 308.  El uso de la tarjeta Feria, de aparatos electrónicos,  el equipaje y la 

indumentaria son prácticas y características que al igual que su necesidad de 

traslado, comparten.  
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Lo primero que se ve de los pasajeros es su forma de vestir. En su mayoría, los 

hombres visten con pantalones de mezclilla o cualquier otra tela resistente, camisa 

ya sea de botones o camiseta, pero por lo general de manga corta, zapatos/botas 

de trabajo o tennis. Casi por regla los hombres usan gorra o sombrero y algunos 

cargan con una sudadera o suéter en la mano. Los que no usan esto visten por lo 

general pantalón negro y camisa blanca (uniforme estándar de meseros); uniforme 

de seguridad o ropa de “oficina”. Los estilos y modas varían dependiendo las 

edades de los pasajeros, por ejemplo los jóvenes suelen traer pantalones caídos, 

camisetas sin manga y la gorra para atrás. La forma de peinar también varía por 

edades, los jóvenes luciendo peinados con mucho gel y en picos mientras que los 

hombres más grandes llevan o gorra puesta o el pelo corto y sin arreglo. Es 

indefinido si la moda y los peinados está relacionado con el trabajo que 

desempeñan o si algunos de ellos han tenido oportunidad de cambiarse antes de 

tomar el microbus. De igual manera, la vestimenta de las mujeres varía desde lo 

casual (pantalón de mezclilla y camisetas) hasta la ropa de “oficina”. Muy pocas 

llevan tacones y hay algunas con uniforme de enfermera.  

La mayoría de los pasajeros cargan con algún tipo de equipaje. Estos pueden 

variar en tamaño, tipo y forma, pero indudablemente contienen pertenencias 

importantes para los usuarios. Usualmente los hombres cargan con algún tipo de 

mochila o morral en el que pueden llevar cambios de ropa y zapatos. También es 

común que carguen con bolsas de plástico de variados tamaños, algunas veces 

con comida, otras con productos como papel higiénico. Se ve también el uso de 

maletines como para cargar libros o computadoras portátiles y en un hombre 

especialmente arreglado hasta un portafolio de piel bien cuidado. Las mujeres por 

lo general cargan con una bolsa de mano, algunas llevan bolsas de gran tamaño. 

También algunas mujeres llevan mochilas o bolsas de plástico.  

Una vez en sus asientos los pasajeros no suelen entablar conversación con otros. 

Entonces es común ver a gente que usa aparatos electrónicos ya sea para 

comunicarse con otras personas o para entretenerse escuchando música o 

jugando. Por lo general los aparatos electrónicos que se encuentran son los 
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celulares, usados más para mandar mensajes de texto que para hablar, los 

reproductores mp3 y las computadoras portátiles, aunque éstas últimas casi nunca 

son usadas. Además de mandar mensajes la gente se entretiene jugando en los 

celulares.  

Conclusiones 

Con base en las observaciones realizadas, preliminarmente podemos bosquejar 

una serie de prácticas culturales. Es importante advertir que es necesario realizar 

una observación más a profundidad para poder realizar una descripción más 

concreta de sus posibles significados y su rol en la percepción que los pasajeros 

de transporte público tienen de su entorno.  

Portación de equipaje. El usuario promedio de la Ruta 308 cruza a diario 

fronteras no sólo geográficas—también fronteras socioeconómicas hacia un sector 

de la ciudad restringido a residentes de clase media alta y alta. Considerando que 

el suburbio que visitan para laborar no cuenta con una infraestructura comercial 

que atienda sus necesidades cotidianas de alimentación y cuidado personal, los 

migrantes intraurbanos deben cargar consigo un pequeño trozo de su mundo—en 

forma de una mochila o bolsa de supermercado con alimentos, prendas de vestir, 

artículos de higiene personal, etcétera.  

Interacciones entre pasajeros. Hay pautas claras sobre los patrones que los 

usuarios de la Ruta 308 siguen para elegir su asiento e interactuar con sus 

similares. Se observó una disposición regida por ocupación y género— 

generalmente ocupando las mujeres los asientos más cercanos al chofer. Los 

hombres, particularmente los que regresaban de una jornada laboral con su 

atuendo sucio, se sentaban en la parte trasera, en grupo. Las interacciones eran 

pocas a cualquier hora del día, y nunca se percibía una sensación de comunidad. 

Utilización de “tags” y grafiti. La más clara y evidente señal de apropiación de 

un espacio público es el literal despliegue de “huellas” o “firmas” que indican la 

proveniencia y/o pertenencia del sujeto a determinados lugares o grupos sociales. 

En el caso de los microbuses de la Ruta 308, son observables grafitis de apodos 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



18 
 

de personas, nombres de bandas, y en algunos casos nombres de colonias y 

barrios en condiciones de marginación, como “Fome 22”. Por medio de estas 

marcas, ciertos usuarios del transporte transforman su entorno para dejar atisbos 

de su idiosincrasia.  

 

 

Como afirmamos al principio de este texto, esta investigación describe los 

resultados preliminares de una exploración de  prácticas culturales de usuarios del 

transporte colectivo en el Área Metropolitana de Monterrey. Esta etapa se cierra  

con las categorías encontradas meramente por observación. Idealmente la 

siguiente etapa buscaría establecer contacto directo con los pasajeros con el 

objetivo de definir la percepción que tienen de la ciudad en la que viven y del 

municipio en el que laboran. 
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