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PRESENTACIÓN
El presente número, tercero, logra 
la consolidación de más de un año 
de trabajo por parte de quienes 
conformamos el Comité Editorial de 
Albores. Sin embargo, sería imposible 
prescindir de la colaboración de quienes 
forman parte de los consejos editoriales, 
asesores externos y de material gráfico, 
además de autores, autoras y quienes 
colaboraron dictaminando trabajos. 

Así, tenemos autores y autoras de 
diferentes partes del país y de América 
Latina, que nos presentan distintos 
trabajos bastante interesantes –tanto 
gráficos como textos– que abarcan una 
diversidad de temas, que van desde 
cuestiones de la derecha conservadora 
mexicana, pasando por la importancia 
de la caricatura como elemento político, 
la proposición de diversos modelos 
teórico-metodológicos, proyectos 
de alfabetización, presos políticos, 
estética, musicología, etc. Esperamos 
que dicha pluralidad de trabajos abone a 
las diferentes discusiones sobre algunos 
temas pendientes que en ocasiones 
quedan de lado en la agenda académica.  

En su artículo Intermarium: la 
estrategia anticomunista en el México del 
siglo XX, Samuel Schmidt, Diego Martín 

Velázquez y Xóchitl Patricia Campos, 
abordan el proyecto con el mismo 
nombre, en sus orígenes a nivel mundial 
y sus influencias en la ultraderecha 
mexicana. A partir de un análisis 
historiográfico y un enfoque teórico 
geopolítico la y los autores muestran 
cómo surgió Intermarium como un 
proyecto católico que buscaba proteger 
a la Iglesia católica de las amenazas a 
las que se enfrentaba a nivel mundial, 
entre ellas la URSS y el comunismo. 
En México, este proyecto encuentró su 
expresión en la denunciada sociedad 
reservada de ultraderecha El Yunque. 

Por su parte, Anayd Quetzalli 
Urbán-González escribe Modelo 
emergente del aprendizaje en educación 
superior. Cuestionario de Aprendizaje 
para Estudiantes de Posgrado (CAEP). 
En dicho artículo, la autora busca 
abonar al poco explorado campo del 
aprendizaje en los posgrados. A partir 
de las particularidades de estos últimos 
en México, y de un enfoque cuantitativo 
y de análisis factorial, Anayd presenta 
un Cuestionario de Aprendizaje 
para Estudiantes de Posgrado el cual 
aportaría información relevante para los 
estudios en el mencionado campo, esto 
gracias a que retoma tres categorías que 

corresponden a diferentes aprendizajes: 
científico, profundo e investigativo. 

Por otro lado, en el texto Vivencias 
Significativas del rol femenino en la vejez 
en adultas mayoresde distinto estrato 
social de Guadalajara, Jalisco México, 
durante el 2018. Estudio de casos, las 
autoras Constanza Celia Nieto Marín 
e Irma Fabiola Díaz García exponen, a 
través de un análisis fenomenológico, 
que la estrificación social es un factor 
que influye de manera significativa en las 
oportunidades que tienen las mujeres, 
repercutiendo considerablemente 
en la vejez. Para ello, compararon y 
describieron el espacio, el cuerpo, el 
tiempo y las relaciones humanas vividas 
de dos adultas mayores, de distinto 
estrato social. 

Iniciando la sección de ensayos se 
encuentra Retratos caricaturescos como 
resistencia social: caso Nicaragua, escrito 
por Diana Karen Espinosa Dumas. En su 
trabajo, la autora recupera el trabajo del 
caricaturista nicaragüense Pedro Molina, 
quien decidió darle un giro político al reto 
#inktober, donde los participantes suben 
trabajos –generalmente realizados 
en tinta- a redes sociales diariamente 
durante el mes de octubre. Diana 
aborda el trabajo de Molina, en dicho 
mes, decidió dar a conocer los rostros 
e historias de 34 personas asesinadas 

durante las protestas que han tenido 
lugar en Nicaragua contra la presidencia 
y vicepresidencia de Daniel Ortega y 
Rosario Murillo respectivamente. 

Por su parte, Andrés Crisafulli 
presenta El proceso de nacionalización 
social argentino, un análisis de actores. En 
este texto, el autor habla del escenario 
legislativo   que se presentó durante la 
aprobación del proyecto de estatización 
de la previsión social. Asimismo, 
Crisafulli explica cómo es que el sistema 
jubilatorio pasó de estar gestionado 
de forma íntegra por el Estado, a ser 
administrado por empresas privadas, lo 
cual conllevó a serios problemas en el 
sistema que se agravaron con la crisis 
económica del 2001; y aunque en el 
2003 se tuvo la oportunidad de mejorar 
este sistema, en el 2008 se volvieron a 
presentar problemas, los cuales llevaron 
a la presentación del proyecto de 
estatización. 

También se presenta el texto 
Indígenas y educación básica en México, 
en donde Dulce Janini Rodríguez 
Calderón da cuenta de las condiciones 
educativas que se dan al sector indígena 
, población que, en su mayoría (el 80 por 
ciento) vive en condiciones de pobreza, 
lo que conlleva a que sean vulnerables 
a la exclusión en materia de educación, 
puesto que -como menciona la autora- 
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la pobreza y la deserción escolar van 
estrechamente ligados. Muestra de 
ello es que en los estados de Guerrero, 
Chiapas y Oaxaca -entidades donde 
predomina la población indígena, los 
índices de analfabetizmo ascienden 
a 30.6%.  En este sentido, Rodríguez 
Calderón expone propuestas para 
coadyuvar al desarrollo educativo en 
este ámbito. 

Antony Flores Mérida escribe La 
forma internet: una aproximación a las 
TIC como sistema social autopoiético 
desde la teoría de Niklas Luhmann. 
En dicho ensayo, el autor intenta, a 
partir de la Teoría General de Sistemas 
Sociales Autopoiéticos de Luhmann, 
responder a la pregunta de este teórico 
¿Cuál es el efecto que se produce en la 
comunicación de la sociedad cuando se 
ve influenciada por el saber mediado 
por computadoras? La respuesta a 
esta pregunta, de acuerdo a Flores, 
se encuentra a partir del abordaje 
de las Tecnologías de Información y 
Comunicación y su desarrollo acelerado. 
Lo anterior permitirá al autor, establecer 
una propuesta de un nuevo sistema 
social con funciones específicas propias. 

Por otro lado, en las sección de 
comunicaciones a congresos, Selhye 
Fernanda Ramírez Hernández presenta 
Teoría, Praxis y Mirada Queer en la 

Universidad Autónoma de Querétaro. En 
este texto, la autora expone el origen de 
la teoría Queer y su posición dentro de la 
producción académica, en donde, debido 
a que es una teoría reciente, se encuentra 
en constante producción y diálogo con 
otras disciplinas, principalmente con las 
Ciencias Sociales.  

En su comunicación Panorama 
de la música popular cubana en los 
Premios Lucas 2016, Pablo Alejandro 
Suárez Marrero recupera a la música 
como una elaboración estética, donde 
participan tanto quienes la crean como 
quienes la consumen, y que depende de 
las características biopsicosociales que 
imperen en determinado contexto. A 
partir de la recuperación del evento más 
importante de videoclips cubanos –los 
Premios Lucas-, el autor toma la música 
popular de dicho país y realiza un análisis 
donde abarca géneros, características 
visuales que se encuentran en los videos, 
la letra y el compás y la forma musical. 
Lo anterior para lograr establecer un 
panorama de la música que más se 
consume en el país caribeño. 

Por su parte, José de Jesús 
Molina Delgadillo realiza un análisis 
cronológico sobre el desarrollo de las 
imágenes utilizadas en el cine mexicano, 
desde los años cuareta y cincuenta, en 
donde los realizadores se caracterizaban 

por tener un discurso nacionalista, 
llegando al siglo XX, donde una nueva 
generación comenzó a presentar 
contenidos temáticos que buscaban 
captar una visión critica del entorno 
social de la época. Para hacer este 
repaso cronológico, el autor se enfoca 
en las películas de cine experimental 
El despojo, El balcón vació y La fórmula 
secreta.

En este número se incluye 
un primer informe de proyecto de 
intervención social, a cargo de Adrián 
Herrera Dávila, quien escribe Experiencia 
de alfabetización en El Salitrillo, 
Huimilpan. En su texto, el autor presenta 
su experiencia como parte del programa 
de educación popular Sí Podemos que se 
desarrolla en la Universidad Autónoma 
de Querétaro, en concreto, la 7ma 
brigada de alfabetización Jacinta, Teresa 
y Alberta que tuvo lugar en 2017.  Desde 
su campo, la Psicología Educativa, 
Herrera ilustra el funcionamiento del 
programa, su historia desde 2008, su 
estructura y sus metodologías, donde 
se recupera particularmente a Paulo 
Freire. En concreto, relata su experiencia 
en la comunidad de El Salitrillo, en el 
municipio de Huimilpan, que forma 
parte del estado de Querétaro, México. 

Además, presentan dos reseñas 
sobre un mismo libro. Jorge Alberto Vidal 

Urrutia y José Antonio Alonso Herrera 
reseñan el libro La derecha mexicana 
en el siglo XX: agonía, transformación y 
supervivencia, coordinado por Xóchitl 
Patricia Campos y Diego Martín 
Velázquez. Vidal Urrutia escribe sobre 
la importancia de la recuperación de 
la memoria de personajes olvidados, 
además de describir la estructura del 
libro en temas que van de la relación de 
la derecha mexicana y la Iglesia católica 
al fascismo mexicano. 

Por su parte, Alonso Herrera 
también escribe en su texto, la relación 
de la derecha mexicana con la iglesia 
católica, argumentando que en el libro 
se recuperan cuestiones importantes 
como el culto a Cristo Rey, la Cristiada, 
Acción Católica, entre otros. Además, 
enfatiza algunos artículos como el 
feminismo conservador, el pensamiento 
de Manuel Gómez Morín o la relación 
entre México y El Vaticano. Para Alonso, 
las temáticas que presenta el libro han 
sido abundantemente trabajadas, sin 
embargo, son poco difundidas entre el 
ancho de la sociedad. 

En cuanto a la sección de 
entrevistas, se encuentra el trabajo 
de Nancy Samara Guerrero Miranda, 
titulado Rememorando la injusticia: 
tres testimonios de presos políticos. 
En dicho trabajo, recupera tres casos 
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ARTÍCULOS

ARTÍCULOS

de presos políticos en el estado de 
Querétaro, México, a partir de sus 
propias voces. Salvador Cervantes, líder 
del movimiento estudiantil Voz Crítica 
surgido en la década de 1970; Sergio 
Gerónimo Sánchez Sáenz, miembro 
del otrora Frente Independiente de 
Organizaciones Sociales, encarcelado 
en 1998 por una supuesta agresión al 
entonces presidente Ernesto Zedillo y 
en 2017 por el delito de motín cuando 
miembros del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Estado (SNTE) 
arrojaron gorras al templete donde se 
encontraba el gobernador del estado, 
y; Rubén Díaz Orozco, miembro del 
movimiento El Barzón en Querétaro, 
son los protagonistas de este trabajo que 
muestra la criminalización y represión 
de los movimientos sociales en el estado. 

Por su parte, Omar Trujillo 
Hernández realiza una entrevista a Arne 
De Boever, en su trabajo Estética, política 
y fiesta en la cultura contemporánea: 
una entrevista con Arne de Boever. En 
dicho texto, los participantes presentan 
una reflexión en torno a la relación 
existente entre la estética y la política 
en la actualidad, lo cual se ve reflejado 
en la fiesta como una dinámica cultural. 
Además, abordan la influencia que dicha 
relación influye en las características de 
las diferentes fiestas, la importancia del 
arte, la técnica y la tecnología en dichas 
relaciones en la actualidad. 

En cuanto a la sección de 
trabajos estudiantiles, contamos con 
Palabras desde la muerte: la ficción como 
herramienta de reflexión y crítica en La 
muerte de Artemio Cruz. Reseña crítica 
de La Muerte de Artemio Cruz, del autor 
Oscar Alejandro Reséndiz Delgado, en 
donde  se hace un análisis de cómo la 
literatura y la ficción permiten crear 
escenarios de reflexión profunda para 
las y los lectores, poniendo como 
ejemplo el texto de Carlos Fuentes. 

Por último, en la sección de 
gráficos presentamos por primera vez 
tres subsecciones: carteles académicos, 
ilustraciones y fotografías, las cuales 
evocan problemáticas, situciones, 
fenómenos sociales y acontecimientos 
históricos, tales como migraciones, (in)
seguridad, pobreza, violencia, así como 
tradiciones culturales, llevándonos 
a la reflexión de la construcción de 
los espacios sociales en los que como 
sociedad estamos inmersos . 

Marcos Terán Peralta
Director Editorial 

Ana Lilia Morales Alvarez 
Coordinadora editorial 



1716
Albores| Tercer número julio - diciembre 2018 | ISSN: En trámite 

INTERMARIUM: LA ESTRATEGIA 
ANTICOMUNISTA CATÓLICA EN EL MÉXICO 
DEL SIGLO XX

INTERMARIUM: THE ANTI-COMMUNIST CATHOLIC STRATEGY IN 
TWENTIETH-CENTURY MEXICO 

Samuel Schmidt Nedvedovich1

Diego Martín Velázquez Caballero2

Xóchitl Patricia Campos López3

1 Doctor en Ciencias Políticas por la UNAM. Colaborador de la Universidad de California, 
UCLA y de la Universidad de Texas. Sus principales líneas de investigación son: Sistema 
Político Mexicano, élites, gobernabilidad, desarrollo económico. Correo electrónico: 
shmil50@hotmail.com. 
2 Doctor en Historia y Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Histórico 
Sociales de la Universidad Veracruzana. Profesor-Investigador de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus principales líneas 
de investigación son: Sistema Político Mexicano, conservadurismo mexicano, derecha 
religiosa. Correo electrónico: golda21@hotmail.com. 
3 Doctora en Historia y Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Histórico 
Sociales de la Universidad Veracruzana. Profesor-Investigador de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus principales líneas 
de investigación son: Sistema Político Mexicano, Actores políticos.  Correo electrónico: 
campospaty@yahoo.com. 

Resumen 

El artículo describe el proyecto geopolítico anticomunista denominado Intermarium, cuya 
finalidad fue desarrollar una red de grupos para combatir a la izquierda, desde una perspectiva 
conservadora, católica y capitalista. Este proyecto, según lo han expuesto diversos personajes 
de las sociedades reservadas en México, fue el origen y modelo del combate al comunismo. 

En razón de ello, se busca evidenciar los nexos y argumentos históricos para comprobar dicha 
relación.

Palabras Clave: Intermarium, Anticomunismo, geopolítica vaticana, derecha católica

Abstract

This article describes the anti-communist geopolitical Project called Intermarium, whose purpose 
was to develop a network of groups to fight the political left, from a conservative, catholic and 
capitalist perspective. This Project, as it has been expposed by fetured members of the reserved 
societies in Mexico, was the origin and model of the fight against communism. Because of this, it 
seeks to demostrate the links and historical arguments to veriffy this relationship.

Keywords: Intermarium, anti-communism, vatican geopolitics, political right.

Introducción 

En el año 2000 el Partido Acción Nacional ganó las elecciones presidenciales, y junto con Vicente 
Fox Quezada llegó la alternancia a México. Tres años más tarde, en 2003, el periodista Álvaro 
Delgado publicó un texto evidenciando el acompañamiento de la ultraderecha al presidente 
de la república mediante una sociedad católica reservada denominada El Yunque. Esta obra 
dio a conocer un modelo de organización reservada, infiltración, violencia; que asaltó el poder 
económico, político y social gracias a personajes camuflados de empresarios, académicos, 
profesionistas y políticos.

La influencia de este tipo de organizaciones se remonta al siglo XIX. Su presencia en 
México fue importante durante la Guerra Cristera, hasta representar las posiciones más 
radicales en contra del comunismo. Un dato singular en el origen del Yunque se constituye por 
los vínculos con una visión geopolítica denominada Proyecto Intermarium, que vinculado al 
contexto geográfico de Polonia, fue evolucionando hasta ser dirigido por la Santa Sede, primero 
para reaccionar ante la revolución soviética de 1917 y posteriormente contra el comunismo. 
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En este artículo se explorará el significado del Intermarium y su influencia en la 
creación y evolución de la ultraderecha, específicamente del Yunque, con la intención de 
aportar elementos a la interpretación del nacionalismo católico en México durante la segunda 
mitad del siglo XX. 

Al texto de Álvaro Delgado siguió una serie de obras que abordan al Yunque y la forma 
en que la ultraderecha mexicana penetra a la política y al gobierno. Manuel Buendía, Clara 
Lida, Mónica Uribe, Edgar González Ruiz, Fernando M. González, Luis Ángel Hurtado Razo y 
Santiago Jiménez son solo algunos estudiosos cuyas aportaciones permiten entender dicha 
organización, empero, a últimas fechas, la propia ultraderecha sale a la luz y se explica. En ese 
sentido, destaca el testimonio salido de la Universidad creada por el Yunque (Louvier, Díaz 
y Arrubarrena, 2013) para fundamentar su establecimiento y la acción de los personajes que 
integraron el Frente Universitario Anticomunista en Puebla.

Para Luis Herrán Ávila (2015), este tipo de sociedades católicas reservadas reprodujo 
representaciones simbólicas de la experiencia anticomunista en Europa, introduciéndolas a 
la mentalidad e imaginarios colectivos de la ultraderecha mexicana-latinoamericana y a la 
forma en que concebían su papel dentro de una  cruzada anticomunista, anti masónica y anti 
judía. La influencia del Intermarium sobre la ultraderecha mexicana ayuda a explicar en parte 
el sistema de partidos en México, la relación del Estado con ciertos movimientos sociales y 
los vínculos diplomáticos con la Santa Sede. 

El trabajo se desarrolla a partir del análisis historiográfico de fuentes indirectas 
y secundarias, así como el enfoque teórico realista de la geopolítica. El apego al proyecto 
Intermarium es declarado por los propios intelectuales orgánicos y protagonistas de la 
ultraderecha mexicana en distintas ocasiones y en testimonios particulares. Al mismo 
tiempo, se considera el trabajo en historiadores que –al menos en Norteamérica y Europa- 
han tratado seriamente el tema del Intermarium a lo largo del Siglo XX.

La Santa Sede como potencia geopolítica

La preocupación que algunos Estados desarrollan por su territorio físico y la seguridad que 
despliegan a su alrededor generan estrategias que llegan a transformarse en políticas de 

supervivencia o geopolítica. La protección del espacio vital constituye un argumento para que los 
nacionalismos se tornen expansionistas o clausuren sus fronteras mientras desarrollan acciones 
gubernamentales que cohesionan y fortalecen a ciertos grupos internos. La geopolítica influye 
también las ideologías, induce a desarrollar una visión de aliados y opositores, pertenencia 
cultural y religiosa, evolución de las instituciones y relación con los actores preponderantes en 
el sistema nacional e internacional (Hernández y Sánchez, 2015). En la práctica, la geopolítica 
se caracteriza por un protagonismo territorial que no deja un flanco abierto respecto de los más 
diversos temas.

Una de las entidades con mayor transcendencia geopolítica es la Santa Sede, institución 
que constituye el gobierno central de la Iglesia Católica y la jurisdicción episcopal del obispo 
de Roma. Representa una de las monarquías divinas (Masferrer, 2013, p. 42) más antiguas del 
mundo y asume posesiones materiales-espirituales en todas aquellas esferas donde existe 
el catolicismo o se generan relaciones jurídico-diplomáticas con la burocracia eclesial. La 
trascendencia del catolicismo en el mundo, pero principalmente Europa y América, genera un 
activismo permanente de la Santa Sede para resguardar lo que considera su espacio vital y 
extender su hegemonía4. De manera sistemática, la geopolítica del catolicismo ha procurado 
ejercer dominio en aquellas naciones y sociedades que se emanciparon del control clerical del 
Obispo de Roma; o bien, han mutado en sus preferencias religiosas. 

La Santa Sede –representante del Estado Vaticano5-, históricamente, es recurrente 
en sus estrategias para preservar recursos e influencia. Se asume como un imperio atacado 
incesantemente. En cada época concibe nuevos enemigos o confrontaciones como modo de 
reinventarse estableciendo principios que influyen identitariamente en diversas sociedades e 
inclinan a los gobiernos hacia posturas específicas. De forma innegable, se coloca como un poder 
hegemónico de las relaciones internacionales. Las luchas entre las iglesias nacionales y Católica 
constituyen un periodo amplio en la tradición por consolidar la cultura liberal, democrática, 

4La participación política de los católicos pretende construir la sociedad cristiana perfecta, la Ciudad de 
Dios en la tierra; empero, por la cercanía de esta concepción con los totalitarismos europeos y su desapego 
a la modernidad racionalista secular, dicho objetivo implica una forma teocrática de gobierno en particular: 
Clerofascismo.
5Cuando un Estado establece relaciones diplomáticas con la Santa Sede, lo hace simultáneamente con 
el Estado de la Ciudad del Vaticano y con la Iglesia católica, apostólica y romana, condición que les da 
a los nuncios apostólicos un carácter muy particular, como representantes tanto de los 2,000 ciudadanos 
vaticanos, como de los fieles católicos. En la mayor parte de los casos, dichos feligreses son a su vez 
ciudadanos de los Estados ante los cuales tienen su acreditación diplomática (Masferrer, 2013, p. 162).
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social y capitalista. A su vez, la evolución de la democracia se distingue por la emancipación 
del control clerical y teocrático que cosmovisiones religiosas, como el catolicismo apostólico 
romano, imponen. 

La participación de la Santa Sede en los principales eventos geopolíticos que distinguen 
al siglo XX resulta insoslayable, sobre todo, por su actuación para inhibir, controlar y destruir 
el comunismo soviético. Esta pugna configuró al Estado Vaticano como uno de los artífices del 
Nuevo Orden Mundial. Así, la catolicidad contemporánea, no puede explicarse sin el prolongado 
periodo de conflicto y combate al comunismo.

La experiencia histórica de Polonia

En la actualidad, el Intermarium es un proyecto geopolítico local de Europa Central, 
considerada un granero y valle europeo, pleno en recursos naturales. Su objetivo es proteger a 
los países de Europa Central y Oriental contra el imperialismo ruso, consolidando una alianza 
económica, política y militar que funciona junto con la membresía de la OTAN (Organización 
del Atlántico Norte) y la alianza con Estados Unidos. 

Para algunos países involucrados, su religión sirve como una institución nacional. Es 
el caso del catolicismo para la mayoría de los polacos, lituanos y eslovacos, la ortodoxia para 
bielorrusos, ucranianos o rumanos, mientras que los húngaros tienen un fuerte componente 
protestante a pesar de la mayoría católica, y los checos, en su mayoría seculares. En el pasado, 
la región fue atacada en nombre de ideologías universalistas, que a menudo servían como 
cortina de humo para los intereses de naciones que proclamaban estos universalismos. La 
zona, entonces, representa un escudo contra los rusos, alemanes, tártaros, musulmanes, 
judíos y ortodoxos. 

Para Levy (2006), el Intermarium debe ser interpretado en tres tiempos, temporalización 
que comparten Jean Meyer (2014), Buchruker (1991) y Borejsza (2002): previo a la Segunda 
Guerra Mundial, durante la Guerra Fría y en la etapa post comunista, lo que permitiría 
deducir el temor regional centenario hacia Rusia y la colaboración con diferentes proyectos 

anti rusos tanto de la Santa Sede como de los movimientos fascistas locales. Durante la 
Guerra Fría el Intermarium preservó dicho anti rusismo y favoreció la integración de sus 
ideas a la geopolítica norteamericana mediante el desarrollo de diversos centros de acción 
política y estudio en América, que desarrollaron el anticomunismo.Actualmente, la rusofobia 
persiste y el Intermarium aspira al desarrollo de una confederación de países que se oponen 
a Vladimir Putin y sus políticas imperialistas. 

Pero el recelo a Rusia no solo desarrolló proyectos como el Intermarium. Existen 
experiencias en Polonia6 y en los países periféricos de la región que, si bien pueden asociarse 
al clerofascismo y al nazismo, su comportamiento debe analizarse desde el conflicto 
nacionalista local frente al imperialismo ruso y el cristianismo ortodoxo que ha sido ancestral 
en la historia de Europa del Este.

No obstante que en el Intermarium participan países con diferentes denominaciones 
de cristianismo, en algunos el proyecto es exclusivamente católico, tal es el caso de Polonia, 
lo que se explica por su historia de subordinación al catolicismo durante un período que 
abarca los últimos 800 años de su existencia; pero, ¿en qué radica la importancia de este 
país para la Santa Sede? Desde el cisma entre el Imperio romano de Oriente y Occidente, 
Polonia ha sido estratégicamente empleada por aquella para controlar a musulmanes, judíos, 
ortodoxos, asiáticos y protestantes. De ahí el interés de la alta clerecía romana por promover 
una población católica y eslavo-báltica. 

El cisma de oriente –la formación de la Iglesia Ortodoxa Cristiana– es el principio 
de un flanco que se abre en Europa para la convivencia con grupos religiosos y culturales 
distintos en un plano de nueva competencia. La ruptura con Bizancio y Constantinopla, al 
inhibir a la Iglesia de Roma para apoderarse de nuevos territorios, resulta más importante 
que el surgimiento del Protestantismo. 

Polonia, por su parte, ha sido tres veces consagrada a la Iglesia Católica durante su 
historia (Martin, 1991). El cristianismo, como religión de Estado, promovió concordatos y 
patronatos que subordinaron la nación, sociedad y recursos para con la Santa Sede, empleando 
diversas meta narrativas de la cristología y mariología con esta finalidad. 

6La Liga Prometeus tiene tanta perdurabilidad y semejanza con el Proyecto Intermarium, que llegan a 
fusionarse en el Club de países de Europa del Este que se oponen a Rusia incluso en la actualidad. 
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Este proyecto recibe en polaco el nombre de Miedzymorze (entre mares). Su fundador, 
el General Josef Pilsudski, lo concibió como un proyecto de civilización polaca y al mismo 
tiempo como un bloque para contener tanto a los alemanes como a los rusos, extendiéndose 
desde Moldavia hasta Suecia. Conformó una organización multinacional de defensa entre 
el Mar Negro y el Báltico, que floreció por los siglos XVII al XVIII y que renació en Polonia 
durante los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX7.

Durante la Segunda Guerra Mundial dicho territorio se convirtió en una obsesión 
para los geopolíticos. El proyecto, concentrado inicialmente en Polonia, poco a poco fue 
estableciendo coincidencias con otras naciones que compartían una afinidad cultural, 
étnica y religiosa. Por lo anterior, las naciones de esta región a menudo tienen una actitud 
cautelosa hacia los imperialismos.

Desde la perspectiva de Samuel Huntington (1996), esta región de Europa del 
Este  podría denominarse una Zona de fractura, debido a la intención de distinguir una 
demarcación entre la civilización occidental y la ortodoxa. Los países alrededor de Polonia 
constantemente son asediados por el imperialismo ruso y germánico, de hecho, existe una 
división política en la historia de las fuerzas polacas respecto a la integración con Rusia o 
su asimilación a Europa. El dilema constituye el centro de la identidad que el Intermarium 
define y se orienta a proponer una civilización propia encabezada por Polonia, a la vez que 
se emplea como espacio de disuasión entre Oriente y Occidente. 

El surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) significó un 
cambio de régimen político en el espacio euroasiático que alteró la marcha de los procesos 
políticos mundiales. Para Polonia esta fue una situación complicada, puesto que confirmó 
sus dudas y conflictos sobre la influencia rusa que el catolicismo integral intransigente 
había sembrado: el comunismo universalista era una pantalla detrás de la cual se ocultaba el 
imperialismo ruso tradicional y la conspiración judeomasónica. El crecimiento y desarrollo 
de la URSS implicaban el sometimiento y, quizá, desaparición de la nación polaca. 

El comunismo fue la excusa que incrementó el antisemitismo en la región –y Europa-, 
aun cuando este tiene mil años, cuando menos, de ser fomentado por el cristianismo. 

7Es importante recordar que Polonia recupera su independencia en 1918.

Aunque Polonia no fue uno de los objetivos sionistas8, para la jerarquía católica de dicho 
país y el Vaticano resultaba peligroso el crecimiento de la población judía. De acuerdo a 
Kertzer (2001), desde la perspectiva de la Iglesia Católica, la población judía en Polonia 
constituía un riesgo, tal situación derivó en una judeofobia que constituyó el preámbulo 
del Holocausto. Un elemento significativo en este contexto fue el auge del Bundismo 
(movimiento obrero judío distanciado del Sionismo) en la zona y su involucramiento con 
el Partido Comunista de la URSS.

Antes de acceder al pontificado, Achille Ratti (Pío XI, 1922-1939) pasó una temporada 
en Polonia para observar la cuestión judía y confirmar ciertos temores que algunos católicos 
austriacos, alemanes, croatas y otros, señalaban: la inminencia del control económico, 
social y político por parte de la comunidad judía. Ratti concluyó que al apoderarse de 
Polonia, la alianza de los judíos con los bolcheviques hacía perentorio un ataque a Europa, 
lo que derivó en un arrebato religioso que solo escuchó a la jerarquía católica polaca. 

Desde su visión se confirmaba la conspiración Judeo/Masónica/Comunista9  y decidió 
empezar a trabajar con la revista Civiltà Cattolica en un antisemitismo bueno o alegato antisemita 
que la publicación mantuvo durante un largo periodo, solo con la intención de señalar la 
peligrosidad judía (Meyer, 2012). Era bueno porque no mataba a nadie, era solo una retórica. No 
obstante, autores como Meyer (2012), Kertzer (2001), Cornwell (2002) y Yallop (2006) señalan 
que Ratti, antes y después de su pontificado, soslayó los pogromos y las muertes en Polonia, 
que eran bastante significativos. La población, tanto urbana como rural, los partidos políticos 
y diversos sectores representativos de la Polonia eslava y católica exaltaban el antijudaísmo. 

8Para establecer el Estado judío llegó a considerarse la Argentina donde el Barón Hirsch compró tierra, 
Kenia (propuesta inglesa) o Uganda. El movimiento de Theodore Herzl siempre consideró Israel por las raíces 
históricas.
9Se insiste en la conspiración Ilustrada-Judía, que adquiere fuerza cuando se pierden los Estados Pontificios 
en 1870, y la Iglesia culpa a los enemigos masones, iluminados, judíos, comunistas, liberales, secularizadores 
y científicos. En la gran conspiración contra la Iglesia, caben y se confunden todos los enemigos del 
catolicismo. El integrismo y fundamentalismo católico se justificarían entonces para reconfigurar la grandeza 
de la Iglesia. Los Papas Pío IX (1846-1878) y León XIII (1878-1903) patrocinaron organizaciones secretas 
católicas en todo el mundo porque confirmaban con la pérdida de los estados pontificios el miedo a la 
desaparición de la Institución Católica; un Viernes Santo, un cataclismo corporativo, una profunda crisis de 
identidad organizacional, amenazaba al catolicismo. Para preservar los intereses de la Iglesia se confrontó la 
evolución del pensamiento moderno porque era el enemigo del Cristianismo Católico, esta visión medieval 
empezó a configurarse como conservadurismo.
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Al final de su vida, Pío XI trató de modificar este antisemitismo bueno o espiritual 
porque se evidenciaba en forma harto clara desde experiencias como el inicio del nazismo 
austriaco-germánico, la condición polaca, croata, etc., una secuencia que decantaba en 
un antisemitismo malo, pagano, material y asesino. De acuerdo a Kertzer, el futuro Papa 
Pío XII, 1939-1958 (Eugenio Paccelli) y los radicales blancos jesuitas polacos –Vladimir 
Ledochowski- obstruyeron tal reconsideración y los intentos por manifestar que la Iglesia 
podría apoyar a los judíos. 

De esta manera, tanto el antisemitismo bueno como el malo colocaron a Polonia como 
el punto de partida del Holocausto. La Shoá es una consecuencia de este proceso histórico 
(Intelligence Research Report, 1946), y cada vez parece más claro que el paroxismo religioso 
católico fue el responsable de los fascismos que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. 
Los Nazis tomaron el control de ese país y con la ayuda de gobiernos como los Ustachies, de 
Croacia; la Guardia de Hierro y Legión de San Miguel Arcángel, en Rumania; Partido Cruz 
Flechada, de Hungría, etc., desarrollaron campos de concentración y matanzas colectivas 
en Europa del Este10. Frente a esto, la Iglesia Católica mantuvo un mutis de varias décadas.

El Intermarium forma parte de los modelos de antisemitismo bueno que, no obstante, 
se vinculó a experiencias como las del catolicismo filonazi y antijudío que colaboraron 
también en la huida nazi a Latinoamérica a través de proyectos como Odessa y personajes 
como Hudal, Dragonovic y Pavelic. Con el incremento de evidencias históricas, Ratti y 
Paccelli aparecen, al paso del tiempo, como colaboradores indirectos de los nazis. La 
evolución de los fascismos en Europa está profundamente conectada con estos personajes11. 

10De acuerdo al informe de Intelligence Research del 15 de mayo de 1946, distribuido por la Oficina de 
Coordinación y Enlace de Inteligencia de Estados Unidos, el antisemitismo católico en Polonia coincide con 
las investigaciones de Jan Gross, Kertzer, Carroll y Meyer respecto del colaboracionismo de la alta burocracia 
clerical, y una proporción significativa de la sociedad, con los nazis. La población judía oscilaba los 3 millones 
de personas y solo quedaron 80 mil en Polonia.
11Revisar La auténtica Odessa de Goñi (2002); La derecha como ideología política y religiosa. Textos de 
apoyo para la conferencia: La sombra de la derecha ante la conciencia cristiana de Olmos (1996); El Papa 
de Hitler de Cornwell, (2002); el documental: A la caza de los fugitivos nazis The History Channel (2007); y, 
Cazadores de nazis en América Latina. Caso Adolf Eichmann  National Geographic (2010).

El Intermarium fue entonces, y es, un proyecto antijudío, rusofóbico y ultraconservador 
católico implementado para que el catolicismo integral intransigente se infiltrara en 
gobiernos, universidades, sociedad civil, administración pública, familias, empresas, 
etc., desplegando sociedades secretas que ayudaran a mantener el statu quo, defender la 
preponderancia de la Santa Sede y desarrollar la sociedad cristiana perfecta. El apoyo que 
personajes como August Hlond, Stefan Wyszynski, Vladimir Ledochoswski y Walter Ciszec 
brindaron a Pío XI y Pío XII para extender la estrategia polaca de combate a sus enemigos 
fue fundamental para para proteger los intereses del Vaticano.

Al final, la región no ha podido renunciar al modelo clerofascista. Los nazis lo 
consolidaron a la fuerza, la URSS no logró transformar dicha conciencia y Occidente no 
interviene en la modernización de Europa del Este. Existe una responsabilidad que la 
Iglesia Católica evade: una última consecuencia del sentido regional religioso podría ser el 
conflicto de los Balcanes y la insistencia en desarrollar el Intermarium, al que solo Rusia 
se opone. 

Anticomunismo y consagración de Rusia 

La Iglesia Católica saludó al siglo XX con un pontificado antimoderno, personificado por 
Pío X (1903-1914) y fortalecido por una tendencia integrista, con la que la Santa Sede se 
manifestaba ante cada acontecimiento social, económico o político. Más tarde, Pío XI y 
Pío XII representarán el punto más álgido de esta tendencia12. Para la burocracia y élite 
de la institución religiosa, el comunismo, los movimientos socialistas y el avance de la 
secularización significaban el fin de la Iglesia Católica. Frente a ello deciden actuar, y lo 
hacen señalando esos cambios como producto del judaísmo. 

12 Mientras el mundo moderno se apegaba a los descubrimientos científicos y alababa el poder de decisión 
y de creación humanas, los integralistas e intransigentes se ocupaban de profesar que el hombre era, en 
efecto, la medida de todas las cosas, en cuanto creación divina, y que su capacidad de razón y acción 
obedecían a una naturaleza divina, a la que debían estar dirigidas. Esta reflexión se conjugaba con la 
condena a las instituciones liberales y democráticas. Frente a la verdad racional y humana, la Iglesia 
Católica –como todas las instituciones religiosas– opone su verdad divina y revelada.
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Al perder la Iglesia Católica los Estados Pontificios (1870) parecía que, al menos en 
Occidente, las ideas ilustradas y liberales-progresistas econtrarían pocos obstáculos. Sin 
embargo, la materialización de un Estado comunista a partir de la revolución bolchevique 
impulsó el encono cristiano hacia la Rusia Soviética. 

Jean Meyer (2014) da cuenta de las estrategias de entendimiento por parte de la Iglesia 
Católica hacia la Revolución Rusa y el comunismo, al inicio del régimen soviético. De hecho, 
los obispos católicos observaban reposadamente el triunfo de los bolcheviques rojos, dado 
que perseguían a la Iglesia cristiana Ortodoxa para conseguir la secularización. Ante la mirada 
de la Santa Sede, una vez destruido el cristianismo ortodoxo, la mayor parte de los religiosos 
rusos volverían al catolicismo. Vencidas todas las Rusias, el cisma estaba aniquilado. 

En los primeros años del gobierno revolucionario la diplomacia vaticana involucró 
al sacerdote Edmund Walsh en una campaña de apoyo frente a los graves problemas de 
la sociedad rusa. La cercanía con la marginación, la hambruna y el conflicto que generaba 
el interregno del zarismo al socialismo parecen haberle impactado severamente para 
construir sus argumentos en contra del comunismo. Sin embargo, el grave conflicto entre 
el Estado Soviético y la Iglesia Ortodoxa derivó en un arreglo político, los grupos religiosos 
convinieron en apoyar al régimen comunista, coexistir con la Iglesia Ortodoxa creada desde 
el gobierno –Iglesia Viva Nueva– y coincidir con las políticas libertarias que los comunistas 
proponían en detrimento de las aristocracias y noblezas. 

Alcanzado el acuerdo entre los poderes religioso y político, el gobierno insistió en 
persuadir a los grupos católicos para mantener un compromiso semejante a los ortodoxos. 
La expropiación de los bienes de las instituciones católicas generó el paroxismo religioso 
que condujo a los obispos y la Santa Sede a mostrar el ateísmo comunista como una 
desgracia para la humanidad. A partir de su afectación económica, la Santa Sede comenzó a 
actuar para proteger el orden y estabilidad de las estructuras económicas, políticas, sociales 
y culturales del viejo régimen frente a la celeridad que tomaba el comunismo.

La inflamación de la opinión pública conoció todo tipo de estrategias; entre ellas, 
las encíclicas Iniquis Afflictisque (1926) y Divini Redemptoris (1937), la fundación del 
Colegio Russicum (1929) y la participación de personajes como Edmund Walsh y Michelle 

D`Herbigny. Esto implicó una confrontación hacia el comunismo mediante la formación de 
sociedades secretas y grupos universitarios en la zona (Polonia, Rumania, Austria, Hungría, 
Croacia, etc.) (Pettinaroli, 2015; McNamara, 2005). 

La Santa Sede reclutó rusófilos y los envió a espiar y construir estructuras 
clandestinas. Edmund Walsh fue sustituido por Michelle D´Herbigny, sacerdote encargado 
de la estrategia para desarrollar una jerarquía católica encubierta en la Unión Soviética 
y fomentar la desestabilización del gobierno. No obstante, aun cuando el obispo oculto 
D´Herbigny resultó eficiente, perdió sentido en la misión porque veía que las personas, 
independientemente de su raza o religión, eran iguales y tenían muchas necesidades que 
las distintas burocracias religiosas y políticas olvidaban atender. 

Sin embargo, con Walsh no ocurrió lo mismo que con D´Herbigny. El primero se volvió 
un furibundo anticomunista y judeófobo (McNamara, 2005), y contribuyó al desarrollo 
del macartismo en Norteamérica, mientras el segundo se asimiló a la espiritualidad y 
comunidad campesina rusa (Meyer, 2014) en un símil con Dostoyevski y Tolstoi. El jesuita 
francés fue sustituido y la política rusa de la Santa Sede sufrió severas modificaciones 
nuevamente (Pettinaroli, 2015).

Edmund Walsh, así como otros jesuitas encabezados por Ledochowski y la Universidad 
de Lovaina, fomentaron el paroxismo religioso –anticomunismo, antisemitismo, 
antiliberalismo– para hacer funcionar la estrategia de oposición a la URSS. El Intermarium 
y todo tipo de rechazo al marxismo fueron implementados en una cruzada cristiana contra 
lo que la Santa Sede consideraba el más grande enemigo de la humanidad: la Conspiración 
Judía/Masónica/Comunista y al mismo tiempo generar en Europa Central o del Este una 
Región Católica útil como contrapeso a la Rusia comunista, cristiana ortodoxa y protectora 
de judíos, así como frente a la Alemania protestante (Levy, 2006; Díaz-Cid, 2017).

La defensa de los católicos alemanes contra la Kulturkampf de Bismarck fue tomada 
como ejemplar en un momento en el que la Iglesia pensaba seriamente en su extinción13. A la 
simpatía con Mussolini por el reconocimiento de los territorios al Vaticano, también  surgió 
el apego por los Católicos Viejos Alemanes, algunos de los cuales pertenecían a sociedades 
secretas. No solo la experiencia alemana resultó un paradigma en la defensa católica; la 

13Revisar Historia del cristianismo de Johnson (2006) y La participación de los católicos en la política. Tomo I: 
siglos XII al XIX de Díaz-Cid (2003).
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experiencia de grupos nacionalistas católicos cuyo objetivo era el clerofascismo en países 
como Polonia, Austria, Hungría, Francia, España, Rumania, Croacia y otros se fortaleció el 
protagonismo internacional de la Iglesia (Levy, 2006), y en este contexto las sociedades 
secretas del catolicismo ganaron reconocimiento de eficacia, legitimando al Vaticano. 

La judeofobia de los católicos integrales intransigentes reunió antisemitismo y 
anticomunismo, razón por la cual se posicionaron como un elemento estratégico para 
Occidente previo a la Segunda Guerra Mundial, en su desarrollo y durante la Guerra Fría. 
El catolicismo se acomodó circunstancialmente frente a sus enemigos y se recompuso 
primero ante Mussolini, luego ante Hitler, y finalmente ante los Estados Unidos. La 
lucha contra el comunismo y la conspiración judía por parte de los grupos secretos de la 
ultraderecha produjo los fascismos italiano, rumano, español, latinoamericano, croata, 
austriaco y alemán. 

El programa del nazismo se sustentó en la imagen del catolicismo intransigente 
para el desarrollo de su propaganda y fue publicitado en Mi Lucha varios años antes de la 
fundación del III Reich14. Del mismo modo, la solución final nazi se inspiró en un misticismo 
católico-romántico-bucólico-pangermánico que desarrollaba la socidad secreta del Thule, 
donde se incluían a católicos y personajes cercanos de Adolf Hitler. 

Los católicos integrales intransigentes veían en la URSS no solo la conspiración 
judeo-masónica sino también la revelación de las profecías de la Virgen de Fátima acerca 
del fin del mundo (Martin, 1991), el nazismo apareció, entonces, como un bálsamo protector 
para sus ideas y temores (Meyer, 2014; Levy, 2006; McNamara, 2005). Esta perspectiva del 
anticomunismo católico se hizo global y persistente, aun cuando la jerarquía de la Iglesia 
Católica y muchos hombres que ejercían el ministerio en el cristianismo carecían y carecen 
de evidencia para demostrar la Conspiración Judío Masónica Comunista. 

El catolicismo integral intransigente se transformó en un policía de los católicos que 
abrazaban ideas sociales o transformaciones institucionales como las del Concilio Vaticano 
II. La Santa Alianza (Yallop, 2006) se mantiene. De acuerdo a Malachi Martin (1991), la 
Internacional Negra (Iglesia Católica) ofrecía a la Internacional Dorada (Estados Unidos) la 
organización indispensable para confrontar a la Internacional Roja (URSS).

15Constituye la unidad de religión y política ejemplificada en los nacionalismos católicos europeos de 
inspiración integral, integralista, tradicionalista, tridentino, etc., que inspiran diversos regímenes autoritarios.

Durante la Guerra Fría el cataclismo nuclear concentró en los ejércitos la estructura 
de dominación a que aspiraban las superpotencias; empero, la situación cambió al 
establecerse el conflicto como una guerra de baja intensidad. En esas circunstancias el 
Occidente se encontraba en desventaja porque solo las Internacionales Roja y Negra se 
habían dedicado a desarrollar cuadros efectivos en los ámbitos político, social y económico. 
Para Malachi Martin (Ibíd.), el aspiracionismo individualista de los occidentales dejó sueltos 
los mecanismos de control y defensa en un conflicto que se desarrollaba en los campos 
político y social. La libertad que distinguía a las sociedades democráticas capitalistas 
las hacía vulnerables a la infiltración y alineación de los comunistas, que aprovechaban 
cualquier flanco para introducirse en un esquema social y desarrollar sus movimientos 
estratégicos. Solo había otro actor capaz desenvolverse en un juego así: la Iglesia Católica. 

Desde una perspectiva ética como la del capitalismo, la lucha contra el comunismo se 
hacía imposible. El comunismo tiene un esquema discursivo en verdad efectivo y alienizador, 
sus diversos teóricos han desarrollado la estrategia de la lucha por la hegemonía cultural, 
por la historicidad y el control de las relaciones sociales de producción que ha sido difícil 
de combatir, salvo por un discurso igual de combativo y alienador: el discurso religioso del 
nacionalismo católico.

La estrategia del Intermarium resultó exitosa no solo con la elección de Karol Wojtila 
(polaco) como Obispo de Roma, también permitió que la visión polaca de la geopolítica se 
imbricara en la política exterior de la Iglesia Católica y consiguiera una gran aportación 
a la derrota del comunismo. La Internacional Negra se plegó a la Internacional Dorada 
en detrimento de la Internacional Roja, en varios países donde el clerofascismo15 era la 
estructura gubernamental y el colaboracionismo con Estados Unidos de Norteamérica llegó 
hasta la ignominia. 

El último punto fue Polonia, desde ahí se lanzó la etapa final de una ofensiva que 
llevaba varios años implementada pero que necesitaba una palestra internacional, como el 
papado. Juan Pablo II hizo que el combate de Polonia contra la URSS fuera la lucha de una 
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gran parte de la humanidad contra el comunismo. Con Wojtyla, el Estado Vaticano utilizó 
efectivamente su capacidad geopolítica y georreligiosa para desmoronar la Cortina de Hierro. 

Terminada la Guerra Fría e interrumpida la carrera armamentística a que dio lugar, 
destruido el Telón de Acero que separaba a Europa en dos y aniquilado el conflicto ideológico 
entre las superpotencias que había dividido el mundo en zonas de influencias, el crack del 
sistema bipolar de las relaciones internacionales privó a estas del equilibrio acostumbrado 
e introdujo en la política mundial nuevas reglas de juego. Junto con la desintegración de 
la URSS se derrumbaron también las esperanzas de quienes veían un nuevo orden mundial 
donde la democracia, el capitalismo y el liberalismo occidental permitirían un mayor 
entendimiento a los pueblos. Al mundo bipolar sucedió uno multipolar; y a la estabilidad 
artificial del sistema de Yalta-Potsdam y del empate nuclear mundial, la activación de los 
conflictos regionales interétnicos y de las guerras religiosas.

Rusofobia, anticomunismo y judeofobia en México 

En su pugna contra la Unión Soviética, la Santa Sede extendió el Intermarium a 
Iberoamérica y en México lo vinculó con el catolicismo integral intransigente, desarrollando 
organizaciones nacionalistas católicas y conservadoras, creadas con la pretensión de 
contener al comunismo16. Estas congregaciones fascistas imitaron la lucha europea contra 
Rusia y se insertaron en el Partido Acción Nacional (PAN). El proceso se inauguró con la 
Guerra Cristera, se profundizó en la época de la Guerra Fría y se extendió hasta el fin del 
pontificado de Juan Pablo II17. 

16A últimas fechas fue publicado en Polonia un trabajo de Jacek Bartyzel (2012) sobre la Cristiada, el 
sinarquismo mexicano y la organización nacional del Yunque.
17 Si bien es cierto que el Concilio Vaticano II generó una serie de cambios en las alternativas del catolicismo, 
también es verdad que sus consideraciones fueron rechazadas en absoluto, hasta el día de hoy, por los 
sectores tradicionalistas integrales intransigentes. La ultraderecha en Latinoamérica observará una estrecha 
relación con el Estado Vaticano durante el papado de Karol Wojtyla.

La ultraderecha mexicana ha declarado su vínculo histórico con el proyecto geopolítico 
Intermarium, revelando el fundamento de sociedades reservadas y secretas18  como Tecos 
y Yunque. La UPAEP (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla) evoca que este 
proyecto georreligioso orientó su organización y permanencia, lo que ayuda a entender el 
comportamiento de los católicos integrales intransigentes en México que lucharon contra 
el comunismo en la segunda mitad del siglo XX. La UPAEP es sustancial en el desarrollo de 
entes colectivos, cuadros y generaciones conservadoras insertas en los diferentes niveles 
gubernamentales emanados del PAN y de otros institutos políticos infiltrados por estas 
agrupaciones reservadas (Delgado, 2007). 

El texto Autonomía Universitaria (Louvier, Díaz, Arrubarrena, 2013) indica el objetivo 
y algunas acciones de incorporación de Iberoamérica al Intermarium, realizadas por más 
de cuarenta años. 

[…] frente al desafío mundial organizado desde Moscú por el 
Komintern, el Papa Pío XI promovió una versión actualizada del 
“Plan Intermarium” que la diplomacia polaca de los años veinte 
había diseñado para construir una federación de las naciones de 
Centroeuropa que irían desde el mar Báltico hasta el mar Negro 
(de ahí su nombre de inter marium) para edificar una fuerza capaz 
de resistir a la Alemania nazi por el oeste y a la Unión Soviética 
por el este. El plan de los polacos fracasó  ante la oposición no 
sólo de Hitler y Stalin, sino también de los gobiernos inglés y 
francés, pero la idea fue retomada por el Papa para formar una red 

18 Los testimonios de Manuel Díaz Cid –quien es uno de los fundadores del Yunque– a distintos investigadores, 
señala que la ultraderecha mexicana se había organizado tomando como modelo el Proyecto Intermarium 
que Polonia había creado para defenderse de Rusia y Alemania. Al principio, estaban unidos el Yunque y 
Tecos (Universidad Autónoma de Guadalajara), con el tiempo se fueron separando hasta que los últimos se 
volvieron sedevacantistas y lefrevistas. La UPAEP es uno de los espacios donde el Yunque se institucionalizó y 
salió a todas partes. Manuel Díaz Cid había adelantado algunos datos desde el año 2003 cuando el periodista 
Álvaro Delgado realizó su investigación sobre la ultraderecha mexicana. En 2013, el texto Autonomía 
Universitaria explica los ideales e historia de la UPAEP y el Yunque señalando la constante referencia al 
Intermarium, la URSS y Polonia. A últimas fechas, Díaz Cid empezó a proporcionar más información sobre 
este tipo de vínculos.
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de jóvenes católicos que pudieran resistir a los planes marxistas 
y propagar la fe en la Europa del Este (…) Terminada la Segunda 
Guerra Mundial e iniciada la Guerra Fría, S.S. Pío XII retomó el 
proyecto ínter marium; proyecto que ahora incluía a la América 
Latina mediante la creación de “organizaciones reservadas” 
destinadas a formar líderes católicos capaces de defender su fe y 
dar la batalla doctrinaria en las universidades, consideradas como 
el punto neurálgico y el espacio vital para la promoción y defensa 
de la cultura cristiana. La formación de estas organizaciones fue 
encargada a los jesuitas y puestas bajo la advocación de Cristo Rey 
(Ibíd., pp. 38-39).

Las sociedades reservadas19 más representativas del anticomunismo mexicano 
surgieron durante la Guerra Fría, aunque la experiencia de los modelos conspirativos 
proviene de los grupos reaccionarios que dirigieron la Cristiada (Solís, 2011; González, 
2001). Posteriormente, el sinarquismo20  viviría la convención de estas estructuras que, más 
tarde, se incorporarían a los diferentes proyectos globales anticomunistas desarrollados por 
la Iglesia Católica21. El corporativismo sinarquista ha sido calcado en diversas ordenaciones 
identificadas por los temas que ideológicamente defienden, así como por su cercanía a la 
Iglesia Católica, la Democracia Cristiana, el gobierno, las Universidades Privadas, el Sector 
Empresarial y la Sociedad Civil (Uribe, 2008, p. 44).

19Las sociedades secretas y reservadas están distinguidas en el derecho canónico y la estructura eclesiástica. 
Las reservadas actúan bajo el principio de Gigen sin episcupus (nada sin el obispo), son autorizadas desde 
Roma y la burocracia eclesial ejerce control o influencia sobre ellas. Los nacionalistas católicos argumentan 
que sus acciones –violentas o pacíficas– siempre fueron informadas a las autoridades religiosas. Las secretas 
son rechazadas porque pueden actuar contra el magisterio y autoridad de la burocracia eclesial. De 
cualquier modo, el integralismo intransigente católico se infiltra en todos los sectores de la sociedad que 
quieren someter a la Santa Sede. 
20La Unión Nacional Sinarquista es una organización que apareció en México en 1937 inicialmente con 
una tendencia cívica, aunque más tarde desarrolla vertientes social y política. Su objetivo fundante fue 
establecer un orden social cristiano bajo la estrategia de oposición pacífica al régimen. Sus reivindicaciones, 
vinculadas a un nacionalismo católico, así como sus estrategias y elementos de auto identificación alimentan 
la pregunta sobre si representa una especie de fascismo mexicano, como propone Meyer (1979).
21Revisar los artículos La ultraderecha en México: el conservadurismo moderno de Uribe (2008); Los orígenes 
y el comienzo de una universidad católica: sociedades secretas y jesuitas de González (2003; Sociedades 
Reservadas: Católicas y Democracia de Bartra (2009); y el libro  El vocero de Dios de Frausto y Grecko (2008).

Los líderes del Intermarium como Vladimir Ledochowski, Edmund Walsh y Michell 
D´Herbigny (Díaz-Cid, 2013 y 2017), tuvieron un importante papel en la geopolítica de la 
Santa Sede y los Estados Unidos de Norteamérica, relacionados con México, en la primera 
mitad del siglo XX. El caso de Edmund Walsh resulta particularmente interesante dada su 
participación en el desarrollo de los acuerdos de paz que dieron fin a la Guerra Cristera, 
ya que al mismo tiempo que constituyó un pilar de las negociaciones, orientó de diversas 
maneras a los grupos y organizaciones del catolicismo integral intransigente. 

Su papel resulta complejo en la etapa diplomática entre la Santa Sede y el gobierno 
mexicano postrevolucionario (Redinger, 2010; Andes, 2010; Meyer, 2008; Álvarez, 2008), 
toda vez que aun sin ser formalmente el representante del Obispo de Roma, influyó en John 
Burke, Dwight Morrow y los obispos mexicanos. Inexplicablemente, se ha ocultado su paso 
como uno de los articuladores en la gestión del movimiento cristero. Por su parte, John 
Burke, otro jesuita geopolítico y partícipe en la pacificación mexicana durante el gobierno 
de Plutarco Elías Calles, fue reconocido y empleado para ocultar las diferencias entre los 
Caballeros de Colón norteamericanos y la Santa Sede (Meyer, 2008). 

Edmund Walsh se distinguió por una actitud anticomunista y judeófoba inspirada 
en el complot contra la Iglesia Católica. Esta retórica se contagió a los Obispos Mexicanos, 
algunos de los cuales compartían, por ejemplo, Los protocolos de los sabios de Sión y enviaban 
sacerdotes a politizarse en la Universidad de Lovaina bajo la metanarrativa anticomunista 
y fascista del jesuitismo blanco (O´Dogherty, 2010; Kula y Krzysztof, 2010). Los clérigos 
Manuel Figueroa, Julio Vértiz y Agustín da Silva se nutrieron en Bélgica de un pensamiento 
católico violento y radical que reprodujeron con la fundación de Tecos, Yunque y diversas 
organizaciones nacionalistas católicas22, así como de la exposición de una intensa labor 
propagandística y editorial23 que socializaba los valores integrales intransigentes. A su vez, 

22El Yunque surgió hasta 1950 y estos personajes fueron singulares en el conflicto cristero en los años veinte del 
siglo pasado cuando coincidieron las luchas religiosas católicas de México y Rusia. Manuel Díaz Cid ha sido 
bastante asertivo en señalar la conexión entre Pío XI, Pío XII y el Intermarium. De hecho, en Iberoamérica, el 
Yunque y otras sociedades reservadas se extendieron bajo el modelo Intermarium.
23La literatura de Salvador Borrego Escalante puede encontrarse en forma íntegra y enriquecida en la mayor 
parte de las escuelas católicas del país. México es uno de los principales productores de propaganda 
antisemita en español en Iberoamérica según puede notarse en las principales editoriales, revistas y 
periódicos asociados a la Derecha. 
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Walsh también tuvo una trascendental intervención en la política de los Estados Unidos 
a lo largo de la institucionalización contemporánea del servicio diplomático y exterior de 
aquel país; incluso, fue uno de los personajes que desplegó la persecución anticomunista 
de los años cincuenta encabezada por el senador James McCarthy (McNamara, 2005). 

En México, el arreglo con la Santa Sede se consiguió con el modus vivendi que dio fin 
a la Guerra Cristera, ello implicó que el modelo de organización encubierta quedara latente 
y resurgiera contra los movimientos sociales del marxismo cultural en los años sesenta 
del siglo XX. La estrategia de una jerarquía clandestina, la infiltración y desestabilización 
pretendían forzar a los gobiernos para suavizar su política en relación con la Santa Sede. 

No obstante que El Yunque nació en la década de 1950, su raíz es el modelo 
anticomunista católico que oscila entre 1926 y 1937, época en la que Tecos –hermano mayor 
del Yunque– configuró sus antecedentes, y los nacionalismos ultracatólicos en Europa 
se confrontan a la URSS. En este periodo, el desarrollo y entendimiento de las encíclicas 
Iniquis  Aflicctisque y Divini Redemptori24 potenciaron en México la radicalización de los 
grupos de ultraderecha. Los fundamentos ideológicos y estratégicos de estas organizaciones 
pertenecen a la geopolítica vaticana anterior a la Ostpolitik y el Concilio Vaticano II25. 

El Yunque, fundado bajo el modelo del proyecto Intermarium, permite observarlo como 
uno de los modelos de organización de las sociedades reservadas y secretas de la Santa Sede, 
representa el sustento ideológico de la clandestinidad del catolicismo integral intransigente 
así como la intervención de la alta burocracia eclesial. Señala Manuel Díaz Cid (2017):

El papa Pio XII heredó de su antecesor el proyecto “Intermarium” 
con el que la Iglesia desafiaba al comunismo internacional. Los 
jesuitas fueron los encargados de su ejecución, por lo que algunos 
de ellos crearon organizaciones juveniles reservadas en América 

24El Papa Pío XI en marzo de 1937 concebía al comunismo como el gran enemigo de la humanidad y, 
particularmente, de la Iglesia Católica. Ejemplificaba en Rusia y México los casos de elites políticas ateas y 
asesinas.
25Paradójicamente, el habitus jesuita responsable de crear a la ultraderecha mexicana posteriormente 
organizó los movimientos y cuadros políticos ligados a la Teología de la Liberación. Los jesuitas se volvieron 
enemigos de clase social para sus antiguos aliados de derecha. Revisae Jean Meyer Jean: “Disidencia 
Jesuita”, en Revista Nexos, diciembre, 1981. 

Latina destinadas a formar líderes católicos capaces de enfrentar 
desde las universidades la ofensiva comunista, ya que eran 
consideradas como un punto neurálgico.

Así aparecieron en América Latina diversas agrupaciones animadas 
y asesoradas por los jesuitas. Una fue la Sociedad del Servicio a 
Cristo Rey (a cuya cabeza estaba Alberto Hurtado Cruchaga, S.J., 
en Chile): “Nunca supe por qué la Iglesia liquidó ese movimiento. 
Seguramente algunos clérigos... se indignaron de que los laicos 
pensaran por su cuenta y actuaran en política con libertad de 
conciencia”. Otra la encabezaba Bernardo Leighton (colaborador 
de Eduardo Frei, jefe de estado) se trataba de la Falange Nacional; 
en el mismo Chile otro jesuita alentaba la formación juvenil en 
algunos colegios, era el padre Alberto de Castro. Incluso en la 
propia Cuba, los jesuitas impulsaban la formación juvenil para 
alentar sus grupos, por ejemplo tanto en el Colegio Dolores de 
Santiago de Cuba como en el Colegio Belén de La Habana, ambos 
de los jesuitas donde estudió el mismo Fidel Castro. La actividad 
de los jesuitas también se extendió a la Falange Nacionalista en 
Colombia, con la colaboración del padre Félix Restrepo. En Caracas, 
Venezuela, por su parte, actuaba la Falange con Rafael Caldera a la 
cabeza en el Colegio San Ignacio. En todo ello se puede apreciar la 
presencia de los jesuitas y el aliento de grupos juveniles.

Recientemente apareció la información de que en la Universidad 
El Salvador, atendida por los jesuitas en Buenos Aires, Argentina, 
existió una organización reservada juvenil denominada “La 
Guardia de Hierro” […]. En México, convulsionado por las 
persecuciones religiosas, la década de los 50’s vio aparecer en 
Puebla una organización discreta promovida por los jesuitas 
Manuel Figueroa Luna, el padre Julio Vértiz, el padre Agustín 
da Silva y Valeriano Ruíz, quienes convocaron a la fundación 
del Yunque […]  Algunas de las organizaciones fundadas por los 
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jesuitas tuvieron un fuerte sentido clerical, dependiendo de 
la dirección de sus fundadores, otras, por el contrario, fueron 
pioneras en la aceptación y promoción de la “opción madura de los 
laicos”. De Mons. Octaviano Márquez y Toriz y del padre Figueroa 
aprendimos que: “Nihil sine Episcopus” (“Nada sin el obispo”) […] 
El Frente Universitario Anticomunista […] era parte de esta acción 
(Díaz, 2017, parr. 10-12).

Grupos como Tecos y Yunque se extendieron en las universidades públicas y privadas 
de Iberoamérica bajo la lucha contra la revolución comunista global y la defensa del 
occidente cristiano frente al complot judío masónico. Su invisibilidad persiste, pues al ser 
sociedades secretas-reservadas, se desconoce a los verdaderos integrantes o círculos de 
jefes reales en las mismas. La Iglesia Católica insiste en negar su existencia; no obstante, 
le informan de sus actividades y proyectos. Si se ahonda un poco sobre la geopolítica 
vaticana, se entenderá lo que hacen estas sociedades secretas en México y su mecanismo 
de reclutamiento y acción (Delgado, 2003). 

Los estudios históricos acerca de las sociedades secretas católicas en México no 
omiten la importancia del filonazismo y el antijudaísmo en su ideología y perspectiva 
social (González-Ruiz, 2003, 2004a y2004b; Díaz-Cid, 2003; Olmos, 1996; Hernández-
García, 2004; Solís, 2011; Hernández-Vicencio, 2009  y Meyer, 2003). Tanto Yunque como 
Tecos desarrollaron un importante papel en la lucha contra el comunismo de los años 60 
del siglo XX a nivel regional, nacional e internacional. La retórica del Complot contra la 
Iglesia, propia del Intermarium, y el uso del antisemitismo como retórica descalificativa 
y como discurso xenófobo, son evidentes en los miembros y seguidores de las sociedades 
secretas católicas mexicanas,  y articulaban sus acciones y filosofía en la disputa por las 
universidades y espacios educativos.

En cuanto a la “táctica diabólica del enemigo”, la pastoral poblana 
coincidía con lo que expresaba Traian Romanescu en su libro 
“La Gran Conspiración Judía”, que en mayo de 1961 llegaba a su 
tercera edición (publicada por la editorial Jus, había tenido un 
éxito notable). Romanescu consideraba que: Sólo hay un camino 

para salvar al mundo de ese negro destino: paralizar totalmente y 
sin vacilaciones la acción judía. En el momento en que la acción 
política de los cristianos se organice en todo el mundo, el judaísmo 
político y la masonería y el bolchevismo serán dominados. Y el 
elemento de la cristiandad que puede y debe asumir esta tarea 
es el sector estudiantil apoyado por los verdaderos intelectuales 
(Yañez, 1996, p. 90).

Al texto de Álvaro Delgado (2003) siguieron explicaciones por parte de los mismos 
integrantes de las sociedades secretas. Esto sería suficiente como prueba y testimonio 
respecto de la membresía y asociación que tuvieron dichos organismos en la segunda parte 
del siglo XX, sin embargo, dada la experiencia de sociedades reservadas en la historia misma 
de México y América latina, la encriptación de la información y la ambigüedad de los datos 
exigen la evidencia de pruebas más contundentes que, seguramente, futuros historiadores 
y archivos podrán brindar. 

Aun cuando la especulación hermenéutica brinde una explicación superficial, la 
conexión no es menos lógica, y los testimonios de los participantes parecen una prueba 
válida: explicación no pedida, acusación manifiesta. El reconocimiento del Yunque respecto 
de su pertenencia al Intermarium obliga a buscar lo que significa y, al hacerlo, este dato 
desencadena la geopolítica occidental guiada por la OTAN, los Aliados, la Santa Sede y 
antiguos colaboradores nazis para enfrentar a Rusia en la Guerra Fría. Esta inferencia 
permite entender con plenitud las ideas de Samuel Huntington y Zbigniew Brzezinzki 
respecto a que el siglo XX comenzó en la región de los Balcanes-Cárpatos-Bósforo, y el 
siglo XXI también. 

El apego del nacionalismo católico mexicano al catolicismo integral intransigente 
polaco, rumano, húngaro, nazi, italiano, croata, argentino, español, etc. (Herrán, 2014), 
transmite representaciones simbólicas que pertenecen al contexto de Europa del Este 
que el Intermarium define. Ni han sido tropicalizadas, ni se han actualizado, vinieron a 
enriquecer los mitologemas de los diferentes grupos reaccionarios. 

El género literario del nacionalismo católico es ampliamente socializado en 
Iberoamérica sin mediar consideración respecto de las contradicciones y falacias al nuclear 
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su concepción denominada Conspiración Judeomasónicacomunista que los revisionistas 
históricos adoptan. De acuerdo a Luis Olmos (1996), es necesario considerar que una gran 
parte de estos autores comparten la concepción del Viernes Negro para el catolicismo, 
es decir, vinculan el judaísmo, la masonería, el liberalismo y la revolución en el proceso 
histórico y político que lastima a la Iglesia Católica. 

En México, Salvador Abascal y la Editorial Jus intervinieron en la impresión y 
difusión de la mayor parte de esta bibliografía. Tanto González Ruiz (2003) como Ruiz 
Velasco (2014) llaman la atención sobre Abascal como un genio intelectual, escritor 
prolífico, ideólogo, tanto por el número de obras literarias de su autoría, como por su éxito 
al frente de la editorial JUS, puesto que implicó el exorbitante tiraje de algunas obras. 
Además de los trabajos del propio Abascal, la editorial publicaba los títulos de un selecto 
círculo de intelectuales conservadores, como Francisco Vanegas Galván, Rafael Martínez 
del Campo, Joseph Schlarman, Lauro López Beltrán, José Gutiérrez Casillas, Jesús García 
Gutiérrez, Joaquín Márquez Montiel y José Bravo Ugarte, Alfonso Trueba Olivares, Carlos 
Alvear Acevedo, Alejandro Villaseñor y Villaseñor, Alberto María Carreño, Andrés Barquín 
y Ruiz, Armando de María y Campos, Antonio Rius Facius, José Fuentes Mares, Celerino 
Salmerón, Victoriano Salado Álvarez, José Vasconcelos, Ezequiel Chávez y Alfonso 
Taracena. Sin considerar las dinámicas informativas del mismo Salvador Abascal. Este tipo 
de literatura se considera la verdaderamente nacionalista y católica. 

Los textos de Abascal llegan a una veintena, en los que aborda temáticas diversas 
desde la perspectiva del catolicismo integral intransigente. Elaboró traducciones 
importantes como: Judíos y Cristianos de Félix Vernet; empero, su impacto reside en la 
difusión de autores como Traian Romanescu, Maurice Pinay y Adolfo Hitler. 

Otro personaje vinculado con esta retórica es Salvador Borrego. Una de las 
principales obras que sintetizan y describen los elementos que configura el Intermarium 
es su texto Derrota Mundial (1951), que se ha impreso –aproximadamente– en cincuenta 
ediciones, con un tiraje de medio millón de ejemplares. Estos materiales circulan bajo las 
editoriales del nacionalismo católico, en las principales universidades privadas del país y 
las librerías citadinas a precios económicos. Actualmente, se socializan sin control alguno 
por internet.  

La duda persiste respecto del consumo y lectura de este género. El primer mercado 
estaba constituido por las escuelas privadas que Manuel Ávila Camacho26 generalizó, y 
luego, el amplio colectivo católico donde las sociedades reservadas como Yunque y Tecos 
se manejaron libremente. Santiago Mata (2015) y Álvaro Delgado (2003 y 2004) coinciden 
en explicar la capacitación y reclutamiento que el Yunque realiza en los adolescentes desde 
los centros educativos básicos, así como en espacios lúdicos y religiosos, dicha preparación 
se profundiza durante la juventud y madurez mediante los centros universitarios, empresas 
y centros de entrenamiento deportivo y cinegético. Estas prácticas se generalizan en el 
mundo iberoamericano donde también se vinculan. 

Rafael Barajas (2014) y Juan Cedillo (2016) han evidenciado la antigüedad de esta 
maniobra. El nazismo financió la propaganda anticomunista y judeófoba en diversos 
medios de comunicación. Ambos personajes han documentado la Operación Pastorius, 
donde participan intelectuales como José Vasconcelos, sinarquistas, empresarios, clérigos 
y panistas. El paralelismo con el Intermarium es inevitable. 

El activismo desarrollado por el Movimiento de Liberación Nacional vinculado al 
General Lázaro Cárdenas generó un impulso notable de movimientos sociales en México. 
Las universidades públicas y algunas privadas, la prensa, la intelectualidad, el catolicismo 
progresista, los trabajadores y campesinos, los movimientos guerrilleros, etc., encontraron 
un referente en la Revolución Cubana y en el triunfo de algunos gobiernos como Jacobo 
Arbenz, Salvador Allende y otros. Esta situación activó el dispositivo anticomunista de la 
ultraderecha que favoreció la represión absoluta de cualquier movimiento que coincidiera 
con la izquierda: hay un reconocimiento y admiración generalizada de la derecha hacia 
Gustavo Díaz Ordaz por el 2 de octubre de 1968.

26En los primeros años de los gobiernos postrevolucionarios había una enorme precaución respecto de 
la geopolítica vaticana y estadounidense (Álvarez, 2008). Esta situación cambió después de los arreglos 
en la Guerra Cristera y el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra 
Mundial y durante la Guerra Fría se capituló la soberanía del país a los actores hegemónicos occidentales. 
El modus vivendi no fue otra cosa que aceptar la derechización del país para salvaguardar los intereses 
norteamericanos. Desde el ataque a Pearl Harbor se vive en México un modus vivendi que ha sido un 
verdadero lastre para el desarrollo del Estado y la sociedad en el país. La geopolítica desarrollada por la 
Iglesia Católica en la II Guerra Mundial implicó la vinculación del catolicismo integral intransigente con el 
nacionalsocialismo y, posteriormente, su persistencia activa en contra del comunismo en la Guerra Fría.
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Se ha enunciado antes que el contexto mundial de la Iglesia Católica a partir de la 
pérdida de los Estados Pontificios y la evolución de los nacionalismos y la modernidad 
generó un temor en sus fieles que los llevó a considerar la realidad de una Conspiración 
Internacional contra la Cristiandad donde cabían, por igual, judíos, masones, científicos, 
comunistas y revolucionarios. A partir de tal concepción resurgieron organismos sociales 
y diferentes sociedades secretas que compartían la retórica del Interamarium como una 
herramienta en contra del comunismo. 

Conclusión

De pronto pareciera que, en retrospectiva y prospectiva, el análisis de Malachi Martin 
(1991) se cumpliera a la perfección si observamos el conjunto de la Iglesia Católica desde la 
óptica del Intermarium. Si bien es cierto que el catolicismo mexicano tiene características 
sincréticas y populares propias, también es verdad que existe una vertiente conservadora 
extrema en su fundamentalismo religioso, apegada a luchar contra los elementos universales 
que amenazan a la Iglesia Católica. 

Los grupos tradicionalistas católicos consideran que aun cuando la URSS ha 
desaparecido, la conspiración en contra de la Iglesia Católica sigue vigente y, con ello, 
el castigo divino del exterminio humano se acelera. De ahí la persistencia de la acción 
geopolítica que busca la subordinación de la humanidad al Obispo de Roma –como el 
Intermarium–. La consagración a las advocaciones católicas y los concordatos con la Santa 
Sede resultan elementos inaplazables. 

El catolicismo integral intransigente insiste en la creación de su propio orden 
mundial. Después de la derrota de la URSS, la estrategia también abarca dimensiones en 
Occidente y otras culturas. Es decir, la lucha frontal contra el comunismo no es suficiente, 
la nueva pugna será contra la Internacional Dorada y otras religiones (Martin, 1991). Lo que 
destaca en los fundamentos del nacionalismo católico es el perfil de un Estado Vaticano 
con una actitud imperialista para recuperar el antiguo poder de la era romana. Esta 
situación podría explicar el ascenso de grupos políticos ultraconservadores en Occidente 
y el desdibujamiento de las ideologías en varias regiones del mundo. La infiltración de los 
grupos nacionalistas católicos demuestra la importancia de la secularización.

La situación de Polonia es un caso de estudio con paralelismos de autoritarismo 
católico en otros países de Europa del este e Iberoamérica. En Polonia, Rumania, Croacia, 
España, Argentina, Chile y México, se reproduce una situación donde las poblaciones que 
no se someten a la Iglesia Católica son expulsadas o exterminadas y la sociedad, en general, 
sacrificada. Solo así se consigue la paz para los católicos integrales intransigentes. Ahora 
mismo, por ejemplo, el nacionalismo católico está encargado de promover una legislación 
que prohíbe suponer un colaboracionismo polaco con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, 
estos funcionarios y políticos de la derecha polaca han radicado en España como diplomáticos, 
agregados culturales y docentes que se enfocan en el estudio del carlismo, primorriverismo y 
franquismo. Santiago Mata ha presentado evidencia sobre la actuación y nexos del Yunque en 
España (Mata, 2015) bajo el entendimiento del nacionalcatolicismo franquista. 

Carlos Montemayor (2007), por su parte, observa en la clandestinidad de la 
ultraderecha mexicana uno de los riesgos más graves para la seguridad nacional. La figura 
del Estado Nación desarrolla severos aparatos de espionaje para evitar esta infiltración; 
pero en términos particulares los Estados ceden, son ocupados geoestratégicamente como 
fue el caso de España y México para salvaguardar al propio Occidente, aunque después son 
entregados a la Santa Sede como moneda de cambio (Polonia). No se equivoca Norberto 
Bobbio (2000) al considerar que el Poder Invisible es una de las más graves amenazas. 
Desde el nacimiento de México a la vida independiente, estas sociedades reservadas se 
han infiltrado en la estructura social, económica, política y cultural para hacer realidad un 
orden teocrático al servicio del Estado Vaticano. La información y estudio de la ultraderecha 
mexicana cada vez tiene mayores aportaciones. Sin embargo, es necesario escudriñar lo 
que tiene valor verdadero. 

Elio Masferrer Kan (2016) ha señalado que el Papa es antes Geopolítico que 
Progresista, y la decisión de recompensar a los conservadores radicales del clero mexicano 
muestra una señal para manifestar que, si colaboran con el Obispo de Roma, las cosas 
pueden marchar como en la época de Karol Wojtyla. La situación no es agradable para los 
presbíteros seguidores de la teología social (libertaria o indiana) y para los nacionalistas 
que, desencantados, miran la incomprensión de la Santa Sede y la necesidad urgente de un 
rito católico mexicano; aunque, a su vez, han recibido apoyos desde Roma para mantener 
el equilibrio dinámico inestable  de las fuerzas religiosas. Ni qué decir de los grupos 
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protestantes, homosexuales, feministas, anarquistas y liberales radicales que a nivel local 
y nacional, observan el posicionamiento del conservadurismo intolerante que doblega la 
legalidad laica. 

Juan Linz (2004) considera una relación unidireccional entre el catolicismo y la política 
en la historia de España y Polonia; sin embargo, pierde de vista el comportamiento de los 
grupos representativos del catolicismo integral intransigente. No todos los catolicismos 
son iguales y es importante desarrollar una conciencia de su interacción. Para el caso polaco 
encontramos una religión que ha marcado la historia del pueblo a lo largo de todo el tiempo. 
Es innegable el catolicismo como elemento central de la identidad polaca, no se ha dado 
una ruptura agresiva entre Estado y Religión, ni se ha generado la transformación liberal 
del marco jurídico en aquel país. La Iglesia Católica ha servido como protección, defensa y 
ataque, no obstante, ello ha implicado la sujeción de Polonia a la Santa Sede. Los pactos de 
lo polaco (Martín, 1991) han servido para fusionar el catolicismo y nacionalismo en dicho 
en términos particulares los Estados ceden, son ocupados geoestratégicamente como fue 
el caso de España y México para salvaguardar al propio Occidente, aunque después son 
entregados a la Santa Sede como moneda de cambio (Polonia). No se equivoca Norberto 
Bobbio (2000) al considerar que el Poder Invisible es una de las más graves amenazas. 
Desde el nacimiento de México a la vida independiente, estas sociedades reservadas se 
han infiltrado en la estructura social, económica, política y cultural para hacer realidad un 
orden teocrático al servicio del Estado Vaticano. La información y estudio de la ultraderecha 
mexicana cada vez tiene mayores aportaciones. Sin embargo, es necesario escudriñar lo 
que tiene valor verdadero. 

Elio Masferrer Kan (2016) ha señalado que el Papa es antes Geopolítico que 
Progresista, y la decisión de recompensar a los conservadores radicales del clero mexicano 
muestra una señal para manifestar que, si colaboran con el Obispo de Roma, las cosas 
pueden marchar como en la época de Karol Wojtyla. La situación no es agradable para los 
presbíteros seguidores de la teología social (libertaria o indiana) y para los nacionalistas 
que, desencantados, miran la incomprensión de la Santa Sede y la necesidad urgente de un 
rito católico mexicano; aunque, a su vez, han recibido apoyos desde Roma para mantener 
el equilibrio dinámico inestable  de las fuerzas religiosas. Ni qué decir de los grupos 
protestantes, homosexuales, feministas, anarquistas y liberales radicales que a nivel local 

y nacional, observan el posicionamiento del conservadurismo intolerante que doblega la 
legalidad laica. 

Juan Linz (2004) considera una relación unidireccional entre el catolicismo y la política 
en la historia de España y Polonia; sin embargo, pierde de vista el comportamiento de los 
grupos representativos del catolicismo integral intransigente. No todos los catolicismos 
son iguales y es importante desarrollar una conciencia de su interacción. Para el caso 
polaco encontramos una religión que ha marcado la historia del pueblo a lo largo de todo 
el tiempo. Es innegable el catolicismo como elemento central de la identidad polaca, no se 
ha dado una ruptura agresiva entre Estado y Religión, ni se ha generado la transformación 
liberal del marco jurídico en aquel país. La Iglesia Católica ha servido como protección, 
defensa y ataque, no obstante, ello ha implicado la sujeción de Polonia a la Santa Sede. Los 
pactos de lo polaco (Martín, 1991) han servido para fusionar el catolicismo y nacionalismo 
en dicho país, donde régimen político y burocracia eclesial han encontrado ámbitos de 
entendimiento e intercambio. 

Linz habla del catolicismo como si este fuera un objeto o actor secundario, empero, 
esta situación no es así. Por el contrario, existen grupos católicos encargados de conseguir 
el empoderamiento de la Santa Sede y la subordinación del gobierno nacional en cuestión. 
En el caso de España, por ejemplo, la Burocracia Eclesial no estuvo al margen de la actuación 
que tuvieron los nacionalistas, falangistas, y franquistas, constituidos en el círculo nacional 
catolicista. La información histórica señala un amplio colaboracionismo entre los grupos 
de la ultraderecha religiosa y el régimen político. El abatimiento de los republicanos y su 
posterior expulsión de España fue una instrucción consentida por la Santa Sede para hacer 
del Franquismo una dictadura católica. 

Luis Paredes Moctezuma (2009), ex alcalde de Puebla, ex militante del Yunque y 
del Partido Acción Nacional, denunció ante la PGR a la organización secreta El Yunque 
exhibiéndola como un grupo fundamentalista y terrorista que atentaba contra la 
seguridad del Estado y la sociedad mexicana. Lo propio han revelado las investigaciones 
periodísticas de Álvaro Delgado (2003), Edgar González Ruíz (2002) y de Rodolfo Montes 
(2011). Su información permite observar la penetración del catolicismo intransigente en 
todas las estructuras de nuestro país, sin embargo, el caso de Luis Paredes causó hilaridad 
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a las autoridades responsables, quizá por su incompetencia y, lo más grave aún, por su 
complicidad. Dichos estudios evidencian el liderazgo del Yunque en Iberoamérica, la 
Internacional Demócrata Cristiana, las principales instituciones educativas del sector 
privado, el sector empresarial, etc., sin embargo, como cuando se habla del Opus Dei, 
Legionarios de Cristo, Sodalicio, etc., no pasa nada. 

El poder fáctico del catolicismo integral intransigente es invisible, y mientras en el 
mundo se combate a los grupos religiosos fundamentalistas del Islam, el budismo y otras 
creencias, a nadie parece importarle el desarrollo del nacionalismo católico, que en sentido 
estricto es equivalente a Al Qaeda, Isis, los Ayatolas, etc. El Estado laico se enfrenta a un 
dilema, o se moderniza y seculariza, o se transforma en un estado impulsado por distintos 
conservadurismos religiosos, particularmente el católico. Las convicciones religiosas 
siempre hacen uso de distintos recursos para luchar contra la modernidad y la libertad.

Referencias

Acción Democrática Internacional (1941). El Partido Nazi en México. México, D.F., México: 
 Ediciones ADI. 

Álvarez, M. (2008). Espionaje y contraespionaje en México. Cholula, México: Benemérita 
 Universidad Autónoma de Puebla, CRUMAN.  

Andes, S. (2014). The Vatican and Catholic Activism in Mexico and Chile: The politics of  
 transnational catholicism, 1920-1940. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

Andrade, J. de D. (1998). Hubo una vez un Partido-Estado. México, D.F., México: EDAMEX. 

Barajas, R. (2014). La raíz nazi del PAN. Contrarrevolución y fascismo en México. Ciudad de  
 México, México: El Chamuco y los hijos del averno.

Bartyzel, J. (2012). Krzyż pośrodku Księżyca Historia i ideario meksykańskiego synarchizmu  
 oraz katolickiej organizacji podziemnej El Yunque 1932-2012. Biała Podlaska, Polonia: 
 Agencja Wydawniczo-Reklamowa Arte.

Bobbio, N. (2000). Derecha e izquierda. Madrid, España: Punto de lectura.

Borejsza, H. W. (2002). La escalada del odio. Movimientos y sistemas autoritarios y fascistas en  
 Europa, 1919-1945. Barcelona, España: Siglo XXI.

Borrego, S. (1951). Periodismo Trascendente. México, D.F., México: La Esfera. 

-----------  (1954). Derrota Mundial. Orígenes ocultos de la II Guerra Mundial. México, D.F.,  
 México: Fuerza Nueva. 

------------ (1964). América Peligra. México, D.F., México: Ediciones del Autor.

------------ (1968) Infiltración Mundial. México, D.F., México: Ediciones del Autor. 

------------ (2008). Derrota Mundial. 50ª. Ed. México, D.F., México: Ediciones del Autor.

Boureau of Intelligence and Research (1946). The Jews in Poland since the liberation. USA:  
 Department of State. Recuperado de http://www.wiesenthal.com/atf/cf/%7B54d385e6-f1b9-
 4e9f-8e94-890c3e6dd277%7D/INTELLIGENCE-RESEARCH-REPORT-DEPT-OF-STATE_022218.PDF

Buchruker, C. (1991). Las Derechas en el ascenso y caída de la Segunda Guerra Fría. Mendoza, 
 Argentina: Ediunc-Universidad Nacional de Cuyo. 

Cedillo, J. A. (2007). Los Nazis en México. El Marqués, México: Debate.

------------  (2016). Hilda Krüger. Vida y obra de una espía nazi en México. El Marqués,   
 México: Debate.

Corella, N. (2005). Propaganda Nazi. México, D.F., México: Miguel Ángel Porrúa.

Cornwell, J. (2002). El Papa de Hitler. Barcelona, España: Planeta.

Delgado, Á. (2003). El Yunque. La ultraderecha en el poder. México, D.F., México: Grijalbo.

INTERMARIUM 
Samuel Schmidt, Diego Velázquez y Xóchitl Campos

http://www.wiesenthal.com/atf/cf/%7B54d385e6-f1b9-4e9f-8e94-890c3e6dd277%7D/INTELLIGENCE-RESEARCH-RE
http://www.wiesenthal.com/atf/cf/%7B54d385e6-f1b9-4e9f-8e94-890c3e6dd277%7D/INTELLIGENCE-RESEARCH-RE


4746

-------------- (2007). El engaño. Prédica y práctica del PAN. México, D.F., México: Grijalbo.

Díaz-Cid, M. (2003). La participación de los católicos en la política. Tomo I: siglos XII al XIX.  
  Aguascalientes, México: Gobierno del Estado de Aguascalientes.

----------- (30 de abril de 2017). El FUA y el movimiento estudiantil del 61. E consulta.com.  
 Referencia obligada. Recuperado de www.e-consulta.com/opinion/2017-04-30/el- 
 fua-y-el-movimiento-estudiantil-del-61.

Frausto, S. y Grecko, T. (2008). El vocero de Dios. México, D.F., México: Grijalbo.

Gojman de Backal, A. (2000). Camisas, escudos y desfiles militares. Los dorados y el   
 antisemitismo  en México (1934-1940). México, D.F., México: UNAM, Fondo de  
 Cultura Económica.

González, F. M. (2001). Matar y morir por Cristo Rey: Aspectos de la cristiada, México, D.F.,  
 México: Plaza y Valdés, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

--------------  (2003). Los orígenes y el comienzo de una universidad católica: sociedades  
 secretas y jesuitas. Revista Historia y Grafía, (20), 151-206.

-------------- (2009).  Sociedades Reservadas Católicas y Democracia. En R. Bartra. (Comp.),  
 Gobierno, Derecha Moderna y Democracia en México (pp. 131-171). México, D.F.,   
 México: Herder, Konrad Adenauer Stiftung.

González-Ruíz, E. (2002). Los Abascal. Conservadores a ultranza. México, D.F., México: Grijalbo.

-------------- --- (2004a). El Muro. Puebla, México: Gobierno del Estado de Puebla, BUAP.

------------------ (2004b). Los otros cristeros y su presencia en Puebla. Puebla, México: Gobierno  
 del Estado de Puebla, BUAP.

Goñi, U. (2002). La auténtica Odessa. Barcelona, España: Paidós.

---------- (2003). The Real Odessa: How Peron Brought the Nazi War Criminals to Argentina.  
 London-New York, England-USA: Granta.

Haghenbeck, F. (2013). El código Nazi. México, D.F., México. Punto de lectura.

Hernández-Carrasco, H. y Sánchez, H. (2015). El control democrático de las fuerzas armadas: 
 una introducción. Universos Jurídicos, Revista de derecho público y  diálogo 
 multidisciplinar, (4). Recuperado de: http://revistas.uv.mx/index.php/univerjuridicos/
 article/view/1913/pdf_13 

Hernández García de León, H. (2004). Historia política del sinarquismo, 1934-1944. México,  
 D.F., México: Miguel Ángel Porrúa, Universidad Iberoamericana. 

Hernández, T. (2009). Tras las huellas de la Derecha. México, D.F., México: Itaca.

Herrán, L. A. (2015). Las guerrillas blancas: anticomunismo transnacional e imaginarios 
 de derechas en la Argentina  y México, 1954-1972. Quinto Sol, 19 (1), 1-26.

Herzl, T. (2005). El Estado Judío. Buenos Aires, Argentina: Prometeo Libros. 

Huntington, S. (1996). El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial.  
 Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Jasso, M. Á. (2015). Salvador Borrego E. El escritor prohibido. Decano del revisionismo   
 histórico. México, D.F., México: Edición del Autor. 

Johnson, P. (2006). Historia del cristianismo. Madrid, España: Vergara.

Kula, M. y Smolana, K. (2010). Ecos del conflicto religioso mexicano, de los años 1926- 
 1929 en Polonia. En J. Meyer. (Coord.), Las naciones frente al conflicto religioso   
 (1926-1929) (pp. 147-167). México, D.F., México: Tusquets.

Kertzer, D. I. (2001). The Popes against the Jews. The Vatican’s Role in the Risse of Modern  
 Anti-semitism. Nueva York, USA: Alfred A. Knopf.

INTERMARIUM 
Samuel Schmidt, Diego Velázquez y Xóchitl Campos

http://www.e-consulta.com/opinion/2017-04-30/el-fua-y-el-movimiento-estudiantil-del-61
http://www.e-consulta.com/opinion/2017-04-30/el-fua-y-el-movimiento-estudiantil-del-61
http://revistas.uv.mx/index.php/univerjuridicos/article/view/1913/pdf_13
http://revistas.uv.mx/index.php/univerjuridicos/article/view/1913/pdf_13


4948

Linz, J. (2004). The Religious Use of Politics and/or the Political Use of Religion. En H.  
 Maier. (Ed.), Totalitarianism and Political Religions Volume I: Concepts for the   
 comparison of dictatorships (pp. 107- 125). Londres, England: Routledge. 

Louvier, J. A.; Díaz-Cid, M. A. y Arrubarrena, J. A. (2013). Autonomía Universitaria. Génesis  
 de la UPAEP. 3ª ed. Puebla, México: UPAEP. 

Martin, M. (1991). Las llaves de esta sangre. México, D.F., México: Lasser press mexicana.
 
Masferrer, E. (2013). Religión, política y sociedad. Aportes al estudio de los sistemas 
 religiosos. Buenos Aires, Argentina: Libros de la Araucaria.

---------- (10 de junio de 2016). El avance de las iglesias sobre el poder político. El   
 Universal. Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/  
 articulo/elio-masferrer-kan/nacion/2016/06/10/el-avance-de-las-iglesias-sobre-el. 

Mata, S. (2015). El Yunque en España. La sociedad secreta que divide a los católicos. Madrid,  
 España: Amanecer.

Meyer, J. (diciembre, 1981). Disidencia Jesuita. Nexos. Recuperado de https://www.nexos.com.mx/?p=3966 

------ (2003). El Cardenismo, el Sinarquismo y la Iglesia. México, D.F., México: Tusquets.

-------- (Comp.) (2010). Las naciones frente al conflicto religioso en México. México, D.F.,  
 México: Tusquets. 

--------------- (2012). La fábula del crimen ritual. México, D.F., México: Tusquets.

--------------- (2014). La Gran Controversia. Las Iglesias Católica y Ortodoxa de los orígenes 
 a nuestros días. México, D.F., México: Tusquets. 

Montemayor, C. (2007). La guerrilla recurrente. México, D.F., México: Debate.

Montes, R. (2011). La cruzada de Calderón. Su herencia católica, Casa sobre la roca y el nuevo 

 mapa religioso de México. México, D.F., México: Grijalbo. 
McNamara, P. (2005). A Catholic Cold War. Edmund A. Walsh and the Politics of American  
 Anticommunism. New York, USA: Fordham University Press.

National Geographic (2010) Cazadores de nazis. A la caza de Adolf Eichmann. USA. https:// 
 www.youtube.com/watch?v=I3oM0-JR82Q 

O´Dogherty, L. (2010). Los católicos belgas y el conflicto religioso en México. En J. Meyer.  
 (Coord.), Las naciones frente al conflicto religioso (1926-1929) (pp. 33-52). México,  
 D.F., México: Tusquets.

Olmos, L. I. (1996). La derecha como ideología política y religiosa. Textos de apoyo para la  
 conferencia: La sombra de la derecha ante la conciencia cristiana. Puebla, México:  
 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

Paredes, L. (2009). Los secretos del Yunque. Historia de una conspiración contra el Estado  
 Mexicano. El Marqués, México: Grijalbo. 

Pettinaroli, L. (2015). La politique russe du Saint-Siege (1905-1939). Roma, Italia: Ecole  
 Francaise de Rome. 

Redinger, M. A. (2010). Burke, Lippman, Walsh: Diplomacia privada en la crisis entre   
 Iglesia  y Estado en México, 1927-1929. En J. Meyer. (Coord.), Las naciones frente al  
 conflicto religioso (1926-1929) (pp. 321- 340). México, D.F., México: Tusquets.

Rodríguez, O. (2007). Derechas y ultraderechas en el mundo. México, D.F., México: Siglo XXI. 

Ruiz, R. (2014). Salvador Abascal. El mexicano que desafió a la Revolución. Ciudad de   
 México, México: Ediciones Rosa Ma. Porrúa.

Levy, J. (2006). The Intermarium. Wilson, Madison and East Central European Federalism.   
 Dissertation requirement of the dregree of Doctor of Philosophy. Department of   
 Political Science. University of Cincinnati. USA. 

INTERMARIUM 
Samuel Schmidt, Diego Velázquez y Xóchitl Campos

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/elio-masferrer-kan/nacion/2016/06/10/el-av
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/elio-masferrer-kan/nacion/2016/06/10/el-av
https://www.nexos.com.mx/?p=3966 
https://  www.youtube.com/watch?v=I3oM0-JR82Q
https://  www.youtube.com/watch?v=I3oM0-JR82Q


51
Albores| Tercer número julio - diciembre 2018 | ISSN: En trámite 

50

Shirer, W. (2013). Auge y Caída del III Reich. Barcelona, España: Planeta.

Solís, Y. (2011). Un posible arquetipo de la ultraderecha en México: la “U”. En F. Savarino   
 y J. L. González. (Coords.), México: escenario de confrontaciones (pp. 105-139).   
 México, D.F., México: ENAH, Conaculta.

Snyder, T. (2003). The reconstruction of nations. Yale, USA: Yale University Press. 

The History Channel (2007). A la caza de los fugitivos nazis. Nugus/Martin    
Productions  Ltd. USA

Uribe, M. (2008). La ultraderecha en México: el conservadurismo moderno.  El Cotidiano,  
 23 (149), 39-47. Recuperado de http://elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/14905.pdf 

Weiss, C. (2016). The strategy of the intermarium, part I, II, III y IV. World Socialist Web  
 Site. Recuperado de https://www.wsws.org/en/articles/2016/05/31/pil1-m31.html. 

Yallop, D. (2006). El poder y la gloria. México, D.F., México: Planeta.

Yañez, A. (1996). La manipulación de la fe. Fúas contra Carolinos en la Universidad Poblana.  
 Puebla, México: Ed. Froylan Manjarrez, UAP.

MODELO EMERGENTE DEL APRENDIZAJE 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR. CUESTIONARIO 
DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE 
POSGRADO (CAEP) 
EMERGING MODEL OF LEARNING IN HIGHER EDUCATION. 
LEARING QUESTIONNAIRE FOR GRADUATE STUDENTS (CAEP) 

Anayd Quetzalli Urbán-González1

1Maestra en Pedagogía por la Universidad Privada del Estado de México, plantel Tecámac. 
Actualmente está en proceso de titulación del doctorado en educación por la Universidad 
Abierta de san Luis Potosí (UNIABI). Temas de especialización: educación superior, pedagogía, 
psicología y educación. Correo electrónico: anayd789urban@gmail.com 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es presentar el Cuestionario de Aprendizaje para Estudiantes 
de Posgrado (CAEP) y el modelo emergente del aprendizaje fundamentado en el 
constructivismo pedagógico y la transcomplejidad (Meza, 2014, p. 1), ambos resultado de la 
tesis para obtener el grado de Doctorado en Educación. Metodología: enfoque cuantitativo, 
estudio exploratorio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 88), análisis factorial. 
Instrumento: cuestionario con escala tipo Likert basado en la postura de Vermunt (90´s). 
Muestra: 19 estudiantes de posgrado de una universidad privada. Resultados: Cuestionario 
de 16 ítems, mide las categorías “concepción del aprendizaje” así como “conocimiento 
metacognitivo” y establece los niveles de aprendizaje científico, profundo e investigativo.

Palabras  clave: Posgrado, análisis factorial, niveles de aprendizaje, constructivismo 
pedagógico, transcomplejidad
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Abstract

The objective is to report the Learing Questionnaire for Postgraduate Students (Named 
CAEP for its acronym in spanish), and the emerging model learing based on the pedagogical 
constructivism and transcomplexity (Meza, 2012). Both result of thesis to obtain the 
Doctorate in Education degree. Methodology: quantitative approach, exploratory study 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 88), and factor analysis. Instruments: Likert scale 
questionnaire based on the Vermunt posture (90´s). Simple: 19 graduate students from a 
private university. Results: 16-items questionnaire, measures the categories “conception of 
learing” as well as “metacognitive knowledge” and establishes levels of learing in cientific, 
deep and investigative.

Keywords: Postgraduate, factorial analysis, learing levels, pedagogical construtivism, 
transcomplexity.

Introducción

La formación técnico-cientificista (Shön, 1982, citado en Cassis, 2011, p. 55) es característica 
de la trayectoria académica hasta la licenciatura, donde el estudiante aprende a actuar 
bajo criterios experienciales que cada docente le proyecta. De esta manera el aprendizaje 
es mediado por modelos referenciales externos, pero, ¿qué sucede con los estudios de 
posgrado?  En primer lugar, el posgrado es entendido como aquel proceso de formación 
donde se integran la enseñanza y el aprendizaje con otros procesos caracterizados por 
su alto grado de independencia cognitiva (Bernaza, Fernández, García y Deriche, 2013, 
p. 2). En segundo lugar, aunque la formación en este nivel esté basada en la dicotomía 
enseñanza-aprendizaje, es necesario desarrollar o fortalecer un nivel de reflexión más 
elevado e independiente con relación al pregrado donde el estudiante requiere de una 
guía progresiva para entender la fundamentación y aplicación del conocimiento científico 
propio de su área de estudio. 

A diferencia de lo que ocurre en el caso de la licenciatura, 
pocos investigadores mexicanos han integrado en sus líneas 

de investigación al posgrado como un objeto de estudio más 
estable, que permita una exploración sistemática y continua de 
su evolución y tendencias y que proporcione líneas explicativas 
o identifique sus causalidades. En este sentido, el posgrado 
mexicano es aún objeto de estudio que no ha sido suficientemente 
explorado, que requiere la construcción de marcos explicativos 
que den cuenta de su especificidad y que proporcionen elementos 
que permitan fundamentar su desarrollo (Sánchez, 2012, citado en 
Urbán-González, 2019, p. 25).

El Consejo Mexicano de los Estudios de Posgrado (COMEPO) (2015, p. 9) indica que 
la función del posgrado es abordar problemas para dar soluciones adecuadas a problemas 
reales, por ello los estudiantes deben desarrollar una visión de su entorno, aportar al 
conocimiento y generar innovaciones en el mismo. Consecuentemente la formación en este 
nivel se orienta a la búsqueda de excelencia para favorecer el aprendizaje de herramientas 
que ayudan a solucionar problemas de la sociedad, empero los estudios de posgrado aún 
no cuentan con un sustento teórico-metodológico que fundamente la importancia y 
pertinencia de este nivel académico como eslabón entre la vida académica y laboral. 

Siguiendo la postura de Sánchez (2012, citado en Urbán-González, 2019), el 
aprendizaje en posgrado ha sido poco explorado ya que habitualmente se recurre a 
terminología que se utiliza para explicar la realidad educativa en otros niveles. Por ejemplo, 
Papalia lo define como “aquel cambio relativamente permanente en el comportamiento 
que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que 
pueden incluir estudio, instrucción, observación y la práctica” (2008, p. 164), misma que 
denota matices técnico-cientificistas propios de la educación en pregrado, sin embargo, es 
necesario considerar las siguientes características al momento de utilizar esta definición 
para explicar la realidad en posgrado:

1. Los estudiantes tienen una trayectoria académica de 20 años en promedio, por tanto  
 han aprendido a conducirse de acuerdo a lo que se les ha enseñado a lo largo del tiempo.

2. La cualidad de ser relativamente permanente trae consigo la idea de que en sí misma  
 es o puede ser modificable, término emergido de la perspectiva conductista que alude a  
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 la influencia de estímulos. En otras palabras, se trata de una educación tradicional en  
 la que el sujeto se dedica a recibir información ya procesada.

3. ¿La experiencia de quién? De acuerdo al punto no. 2, se trata de la experiencia del  
 docente, quien a través de su cátedra muestra una realidad vivida y explicada desde 

   su perspectiva personal, dejando de lado la experiencia del propio estudiante de posgrado.
4. En relación a la experiencia del estudiante se presentan tres circunstancias: primero,   

 la experiencia académica consiste básicamente en el contacto con material didáctico,  
 libros proporcionados y las narrativas del propio docente; segundo, la experiencia  
 académica que integra las vivencias del estudiante como profesionista en ejercicio y  
 un proceso dialéctico donde le es posible visualizar las implicaciones de la teoría en  
 su vida cotidiana; tercero, poca o nula vinculación entre la experiencia laboral del   
 docente con la del estudiante. 

5. Por lo tanto el que pueda incluir estudio, instrucción, observación y práctica limita el  
 fortalecimiento de la reflexión como cualidad sustancial en este nivel académico dado  
 que la poca vinculación entre experiencias profesionales dificulta el entendimiento de  
 las bondades y beneficios que conlleva estudiar un posgrado.

Por otra parte, y en relación a las teorías del aprendizaje, la revisión bibliográfica 
muestra que el estado del conocimiento es deficiente. De hecho solo las aportaciones de 
Vermunt (1996, citado en Marín, 2002, p. 304) y sus seguidores son las más adecuadas 
para entender este fenómeno educativo, ya que a lo largo de sus investigaciones ha dado 
fundamento al entendimiento del aprendizaje en la educación superior, y aunque no 
diferencian entre pregrado y posgrado, en este trabajo se utilizan como base para explicar 
el modelo emergente que se presenta.

El modelo emergente incluye la validación del Cuestionario de Aprendizaje para 
Estudiantes de Posgrado (CAEP) que consta de 16 ítems bajo una escala tipo Likert y con un 
nivel de medición ordinal. Establece tres categorías: “Aprendizaje científico”, “Aprendizaje 
profundo” y “Aprendizaje investigativo”, incluso permite conocer el nivel alcanzado en las 
categorías denominadas “Concepción del aprendizaje” y “Conocimiento metacognitivo”. 
Otras características importantes son que está hecho para auto-administrarse, contestarse 
entre 15 y 25 minutos, además está creado para la población mexicana por lo tanto, expresa 
la realidad educativa en contexto. Contar con un instrumento validado y confiable permite 

obtener información precisa y verídica sobre la dinámica del aprendizaje en posgrado. El 
fin de este instrumento es ofrecer datos concretos para ser utilizados por quienes estén 
interesados en mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje con estudiantes mexicanos.

Metodología

Diseño de investigación
Enfoque cuantitativo; estudio exploratorio; diseño no experimental, transaccional o 
transversal, prospectivo y descriptivo (Hernández, et al., 2014.).

Población, muestra y muestreo
De acuerdo a Corral (2009, p. 238) la muestra para un estudio piloto debe estar conformada 
por sujetos que pertenezcan a la población objetivo pero que no formen parte de la muestra 
del estudio una vez validado el instrumento construido. En este caso, bajo un muestreo 
probabilístico se conformó una muestra de 19 estudiantes de posgrado (Especialidad en 
Evaluación Educativa) de una universidad privada.

Análisis de datos
Creación de una base de datos en el programa estadístico SPSS 7.0 para realizar un análisis 
factorial exploratorio, así como el establecimiento de correlaciones2.

Antecedentes teórico-situacionales

El aprendizaje refiere a aquella actividad que realizan los estudiantes de posgrado por sí 
mismos de manera proactiva, es decir, no actúan reactivamente, dado que son conscientes 
de sus habilidades y limitaciones. Por tanto su comportamiento de estudio está guiado 
por objetivos y estrategias que los ayudan a alcanzarlos, de ahí que el aprendizaje como 
actividad promueva satisfacción personal y motivación (Pereira, et al., 2014, p. 782). De 
esta manera el aprendizaje en posgrado requiere de un abordaje contextualizado, es decir, 

2SPSS son las siglas en inglés de la versión para Windows del Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales. 
Para una mejor comprensión tanto de las características del programa como de su uso, se revisó la obra de 
Gardner (2003) titulada Estadística para Psicología Usando SPSS para Windows. Ed. Prentice.
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de una atención más concreta y específica que responda a las necesidades y características 
inherentes a este nivel académico. 

Vermunt (1996, citado en Marín, 2002) aborda el tema del aprendizaje en el nivel 
superior iniciando con el concepto de estilos de aprendizaje, mas concluye que este término 
es poco adecuado ya que alude a cualidades estables, rígidas y duraderas. De ahí que 
propusiera los patrones de aprendizaje definidos como:

[…] un interjuego entre un conjunto de factores relativos al 
aprendizaje que están afectados por ciertas variables personales y 
contextuales es decir, los patrones de aprendizaje poseen la cualidad 
de ser flexibles y adaptables como resultado de la influencia de 
factores individuales/personales y sociales (Ibíd., p. 327). 

Los patrones de aprendizaje pueden agruparse en diferentes combinaciones 
(Martínez-Fernández, et al., 2012; Gamboa-Salcedo, García-Durán y Peña-Alonso, 
2012; Mumbardó, s.f.), las cuales se obtienen a través del Inventario de Estilos de 
Aprendizaje (IEA por sus siglas). Este consta de 120 ítems distribuidos en 20 subescalas 
a través de los cuales se evalúan cuatro elementos: base de conocimientos, habilidades 
de procedimiento, autoregulación, motivación y afecto, dando como resultado cuatro 
patrones de aprendizaje: orientado por el significado, orientado por su aplicación, 
orientado a la producción y no orientado3.

3El orientado por el significado busca una comprensión más profunda, busca relaciones entre la información 
nueva y el conocimiento previo; el orientado por su aplicación necesita aplicar el material aprendido en 
situaciones concretas de la vida diaria; el orientado a la producción no hace esfuerzo por comprender, 
solo se limita a la repetición de la información y el no orientado tiene dificultades para asimilar el material 
aprendido, no puede priorizar ni manejar la cantidad de material proporcionado.

Tabla 1 IEA. Elementos, dominios, escalas y subescalasevaluadas.

Fuente: Gamboa-Salcedo, T. et. al. 2012
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Estos son los primeros referentes específicos sobre el aprendizaje en la educación 
superior, sin embargo, no hay una delimitación clara entre los estudios de pregrado y los 
estudios de posgrado. Aunque ambas se dirigen a formar profesionales capaces de responder 
de manera eficiente a las demandas y necesidades sociales, la formación en pregrado 
es eminentemente técnico-cientificista mientras la formación en posgrado promueve 
una formación más reflexiva. Incluso en la licenciatura la experiencia es básicamente 
académica, a diferencia del posgrado donde los estudiantes además de haber pasado esa 
experiencia académica ya tienen experiencia profesional. En este sentido se está de acuerdo 
con Shön (1982, citado en Casis, 2011, p. 1) en proponer ir más allá de la formación técnico-
cientificista proporcionada eminentemente en pregrado ya que en posgrado se busca el 
desarrollo o fortalecimiento de la capacidad reflexiva del estudiante.

Tabla 2. Caracterización de los patrones de aprendizaje.

Fuente: Martínez-Fernández, 2012.

Vermunt (1995, citado por De la Barrera, 2011, p. 159) postula que dentro de 
un patrón determinado hay ciertas interrelaciones entre actividades de aprendizaje, 
modelos mentales y orientaciones de aprendizaje. Las primeras refieren a cierta dinámica 
metacognitiva, lo que ocurre en el sujeto en el preciso instante del aprendizaje en relación 
con aspectos cognitivos, afectivos y reguladores. Los segundos están relacionados con un 
aspecto más estático de la metacognición, a un sistema coherente de concepciones de 
aprendizaje y de cómo se concibe el conocimiento. Finalmente, las últimas se refieren a 
un dominio completo de metas de aprendizaje, intenciones y actitudes, preocupaciones y 
dudas en relación con los estudios. 

Para contextualizar el aprendizaje en posgrado se recurrió a un diagnóstico educativo 
basado en la aplicación del IEA4, el cual muestra que el patrón orientado a la aplicación es 
el más utilizado, ya que los ítems cuya media fue la más alta indican que los estudiantes 
de posgrado buscan que sus estudios se adapten a sus intereses personales y les permitan 
mejorar su profesión. Por consecuencia el aprendizaje se basa en la posibilidad de utilizar 
conocimientos en situaciones diarias que impliquen la práctica, poniendo en juego tres 
categorías conceptuales que configuran el aprendizaje en posgrado. Estas son definidas en este 
trabajo como concepción del aprendizaje, motivación y conocimiento metacognitivo. 

5Avance de De acuerdo a De la Fuente (2011) el análisis factorial es una técnica de educción de la 
dimensionalidad de los datos, cuyo propósito es buscar un número mínimo de dimensiones que expliquen el 
máximo de información contenida en los datos.

Tabla no. 1. Estadísticas de los patrones de aprendizaje, por dominio.

Fuente: Base de datos
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Dado que el diagnóstico educativo permitió recuperar estas categorías conceptuales, 
se prosiguió a darles un sustento teórico que coadyuvara al esclarecimiento del fenómeno 
educativo en estudio. Cabe mencionar que la descripción de cada categoría está basada en 
posturas que atienden el desarrollo cognitivo de adultos, considerando que los estudiantes 
de posgrado están en la etapa postformal.

[En esta última] la evolución tanto del individuo como de la sociedad es 
dinámica, por eso se habla de una dialéctica del desarrollo que se da como 
proceso circular: el sujeto al modificar el contexto mediante la acción, a su vez 
es producto del mismo (Riegel, s. f. citado por Fierro, 2009, p. 25).  

En relación a la concepción del aprendizaje se siguió la postura de Pozo y Schever 
(1999, citado por Urbán-González, 2019, p. 73) quienes establecen tres tipos: 1. Directa, 
cuando hay una correspondencia exacta entre datos y resultados; 2. Interpretativa, activar 
procesos de mediación entre las condiciones y los resultados; y, 3.Constructiva, la acción del 
estudiante transforma los contenidos mediante procesos internos en función del contexto 
y del nivel de pericia.

 La motivación es entendida a partir del Modelo de Motivación de Expectativas 
(Expectancy Motivation Model) de Howard (1983, citado por Urbán-González, 2019, p. 122), 
que incluye: 1.Esfuerzo-desempeño: Qué tanto esfuerzo se necesita para desempeñarse 
como se requiere en determinada situación. La motivación es alta cuando el estudiante 
percibe un fuerte lazo entre su desempeño exitoso en el salón de clases y puede transformar 

Tabla no 2. Número de ítem con su descripción
esas conductas en una situación real de trabajo; 2. Expectativa-desempeño-recompensa: 
Esperanza de ser recompensado por el desempeño observado. La motivación es alta si mejora 
su desempeño en el trabajo, lo que le acarrea el reconocimiento por parte de compañeros; 3. 
Expectativa-recompensa-necesidad de satisfacción: Esperanza de que la recompensa recibida 
pueda satisfacer necesidades importantes en el estudiante. La motivación es alta cuando 
tienen un fuerte lazo entre el reconocimiento recibido y sus necesidades de ser aceptado; 
4. Expectativa y valencia: El valor que la persona da a los objetos ante cualquiera de las 
situaciones anteriores, desempeño, necesidades satisfechas o recompensas. Hay motivación 
alta cuando dan gran valor a cualquiera de las situaciones expresadas en las anteriores.  

 Finalmente para describir el conocimiento metacognitivo se siguieron los 
siguientes elementos propuestos por Osses (2008, citado por Urbán-González, 2019, p. 
14): 1. Conocimiento de la persona, Conocer las propias potencialidades y limitaciones; 
2. Conocimiento de la tarea, Conocer los objetivos y características de la tarea para elegir 
la estrategia adecuada; 3. Conocimiento de las estrategias, Repertorio de alternativas, 
saber cómo se aplicarán y conocer sus condiciones. En otras palabras, el aprendizaje en 
posgrado se caracteriza por tener tres categorías: concepción del aprendizaje, motivación 
y conocimiento metacognitivo, cuyas posturas teóricas utilizadas son la base que sustenta 
el cuestionario construido, mismo que se describe a continuación.

Construcción del CAEP (Cuestionario de Aprendizaje para Estudiantes de Posgrado)

El cuestionario que se trabajó durante la prueba piloto se realizó bajo una escala tipo 
Likert. Consta de 22 ítems que miden las tres categorías, las cuales explican el aprendizaje 
en posgrado: concepción del aprendizaje, motivación y conocimiento metacognitivo. Con 
la intención de mantener un equilibrio en las respuestas controlando posibles sesgos, se 
establecieron 11 ítems positivos y 11 ítems negativos.

 De acuerdo a Hernández, et al. (2014, p. 200), la construcción de instrumentos de 
medición debe cubrir tres requisitos fundamentales: confiabilidad, validez y objetividad. La 
primera refiere al grado en que el instrumento produce resultados consistentes y coherentes, 
la segunda al grado en que el instrumento en verdad mide la variable que busca medir, y la 

MODELO EMERGENTE DEL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Anayd Quetzalli Urbán-González



6362

objetividad indica el grado en que el instrumento es, o no, permeable a la influencia de los 
sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. Para 
cubrir el primer requisito se estableció la consistencia interna a través de la correlación 
entre ítems positivos y negativos a partir del coeficiente de correlación para datos ordinales 
(Levin, 1979, p. 217), seguido del coeficiente de consistencia interna por medio del método 
de división por mitades de Spearman (Luján-Tangarife y Cardona-Arias, 2015, p. 5). Acto 
seguido se cotejaron los valores obtenidos con los valores de referencia para obtener la 
interpretación de la magnitud de correlación. 

Tabla 3. Procedimientos para obtener la confiabilidad.

Utilizando el programa estadístico SPSS 7.0 se determinó que es viable el análisis 
factorial exploratorio5, ya que el valor determinante es muy pequeño (0.36), el grado de 
intercorrelación entre las variables es muy alto, condición que favoreció el análisis de 
componentes principales. Al presentarse muchos niveles críticos pequeños (<0,05), la 
correlación poblacional es significativamente distinta de 0, así mismo el determinante de 
la matriz no vale exactamente cero, por tanto se calculó a matriz inversa, siendo posible 
otro método de extracción denominado de ejes principales o de máxima verosimilitud. El 
estadístico KMO (Test Kaiser, Meyer y Olkin que relaciona los coeficientes de correlación) 
valió 0.653, valor cercano a la unidad (>0,5), lo que indica una adecuación aceptable de los 
datos a un modelo de análisis factorial. 

La prueba de Barlett refleja que no es significativa la hipótesis nula de variables 
iniciales incorreladas, el nivel crítico es <0,05 rechazando la hipótesis nula de esfericidad, y 

5De acuerdo a De la Fuente (2011) el análisis factorial es una técnica de educción de la dimensionalidad 
de los datos, cuyo propósito es buscar un número mínimo de dimensiones que expliquen el máximo de 
información contenida en los datos.

Tabla 4. Interpretación del Coeficiente 
de Confiabilidad de un instrumento.

Fuente: Ruíz Bolivar (2002) y Paella y Martín (2002)
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en consecuencia, se asegura que el modelo factorial es adecuado para los datos, aclarando 
que dicho análisis se realizó con los ítems que presentaron homogeneidad (Figura KMO 
Bartlett´s test). Al trabajar con el método de componentes principales, las comunalidades 
valen 1, el gráfico de sedimentación indica que son dos variables las que resumen al 
resto, representándolas de forma coherente, es decir, se encontraron dos componentes 
principales que resumen toda la información. La varianza total explicada muestra que estos 
componentes resumen el 67.55% de la varianza total (Figura 1).

La matriz de componentes con el método de extracción de análisis de componentes 
principales recoge la carga o ponderación de cada factor en cada una de las variables. Se 
realizó una rotación basada en la premisa de máxima verosimilitud con el Método Oblimin 
directo. Al solicitar una rotación oblicua (correlacionados entre sí) se trabaja con dos 
matrices para la estructura factorial rotada: una con correlaciones (matriz factorial) y otras 
con las saturaciones (matriz de configuración).  

La matriz de configuración presenta las saturaciones de las variables en los factores 
de la solución rotada. Estas saturaciones representan la contribución neta de cada variable 
en cada factor, por lo que constituyen la manera más fácil de interpretar la solución final. 

La matriz de estructura contiene las correlaciones de las variables con los factores de 
la solución rotada, representan la contribución bruta de cada variable a cada factor. Destaca 
que se encontraron dos factores principales, por tanto, el análisis factorial demuestra que 
los factores principales que explican el aprendizaje son “Concepción del aprendizaje” y 
“Conocimiento metacognitivo”, siendo preciso indicar que el elemento motivacional se 
encuentra presente en ambos factores. En relación a la validez de contenido que indica la 
representatividad del constructo que los ítems pretenden medir, y recurriendo al análisis 
exploratorio, se encontró que el cuestionario está abarcando el aspecto real.

Como se muestra en la siguiente tabla, se eliminaron las subcategorías Constructiva, 
Expectativa-desempeño-recompensa y Conocimiento de la tarea, dado que presentaron 
correlaciones débiles. Esto significa que la acción del estudiante no transforma los 
contenidos mediante procesos internos en función del contexto y del nivel de pericia. 
De ahí que no figure la esperanza de ser recompensado por el desempeño observado, así 
que no es necesario el reconocimiento por parte de compañeros ni conocer los objetivos y 
características de la tarea, para elegir la estrategia adecuada, es irrelevante.
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Tabla no 5. Coeficiente de Confiabilidad

Nota: a=Coeficiente de correlación para datos ordinales de Superman; 
b= Método de división por mitades de Superman; CP=Correlación Positiva; 
*Levin, Fundamentos de estadística en la investigación social, p, 203; **Op 
cit 278; Ruiz Bolivar (2002, y Paella y Martína, 2003, citados por Corral 2009). 
Fuente: Base de datos

Asignación de puntuaciones y calificación

El instrumento validado (Ver anexo I) consta de 16 ítems distribuidos en indicadores y 
subcategorías como se muestra en la siguiente tabla (Tabla no. 6). En relación a la medición 
del aprendizaje global, el instrumento se basa en una escala de medición ordinal bajo los 
criterios que se muestran en la Tabla no. 7 y en cuanto a la medición por indicador, se 
siguen los criterios que indica la Tabla no. 8.

Tabla no 6. Componentes del CAEP

Nota: Elaboración propia
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Para la calificación del instrumento y determinar el aprendizaje en posgrado se 
utilizan los siguientes términos en sentido creciente: aprendizaje científico, aprendizaje 
profundo y aprendizaje investigativo. El primero con base a las finalidades que propone 
Sanmarti (2002, p. 56, citado por Urbán-González, 2019, p. 93) quien lo describe como la 
adquisición de conocimientos sobre teorías y hechos científicos, generando conocimientos 
sobre las aplicaciones de la ciencia en la vida cotidiana, desarrollando actitudes científicas 
como la curiosidad, espíritu crítico, etc., aprender a usar diferentes lenguajes utilizados en 
la expresión de las ideas científicas.

El aprendizaje profundo está constituido por experiencias y tiene un significado en 
la mente, el ser y el actuar del estudiante, por lo tanto, construye de manera activa lo 
que aprenden y le da significado a lo que deben recordar (Ortega-Díaz y Hernández-Pérez, 
2015, p. 213). Se está de acuerdo en que el estudiante de posgrado construye su propio 
conocimiento, ya que este “se produce cuando los estudiantes participan activamente en 
el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta las oportunidades del constructivismo, la 
experiencia personal y el utilizar las habilidades que posibiliten la resolución de problemas” 
(DeLotell et al., 2010, citado en Ortega-Díaz y Hernández-Pérez, 2015, p. 215). 

 Finalmente el aprendizaje investigativo es aquel donde se privilegia el objeto 
de estudio sobre el método, las teorías no constituyen un reflejo de la realidad, sino 
elaboraciones del sujeto individual o colectivo en contextos históricos y culturales 

Tabla no 8. Categorías: puntuaciones e indicadores (Aldana y Joya, 2008; Perafán, 2004, citados en Aldana, 2008, p. 63). Permite comprender 
los referentes epistemológicos del estudiante en relación a los objetos de estudio. Se está 
de acuerdo con Guadarrama (s.f.) en que el aprendizaje investigativo es un acto creativo 
y constructor de una nueva realidad, por lo tanto implica un proceso de reflexión que 
coadyuva a la explicación de la realidad desde una nueva y diferenciada perspectiva. 

Aprendizaje: modelo emergente

En este trabajo se expone una forma particular de describir el aprendizaje, tomando como 
base la perspectiva de Vermunt. Se describe y contextualiza el fenómeno educativo a partir 
del conocimiento metacognitivo y la concepción del aprendizaje, categorías que conforman 
y explican el aprendizaje en posgrado. 

 El conocimiento metacognitivo incluye la motivación desde el esfuerzo desempeño, 
implica que es necesario esforzarse para desempeñarse como se requiere en determinada 
situación. Hay motivación alta al percibir un fuerte lazo entre desempeño exitoso en el 
salón de clases y puede trasformar esas conductas en una situación real de trabajo, incluye 
el conocimiento de la persona en tanto sus potencialidades y limitaciones. 

Por otro lado la concepción del aprendizaje muestra que el estudiante necesita el 
reconocimiento de su trabajo, ya que le permite satisfacer necesidades de ser aceptado 
como estudiante de posgrado (Expectativa-recompensa-necesidad de satisfacción). Este 
otorga gran valor a las situaciones donde esto sucede (expectativa valor); de ahí que cuente 
con un repertorio alternativo de estrategias, su aplicación e implicaciones (conocimiento de 
estrategias). Como consecuencia hay una correspondencia directa entre datos y resultados 
(directa) y es capaz de activar procesos de mediación entre las condiciones y resultados 
obtenidos (interpretativa).
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Los elementos de cada categoría se manifiestan de una manera integrada, en otras 
palabras, la teoría precedente tiene bien delimitado su campo de explicación para la 
concepción aprendizaje, la motivación y la metacognición. Sin embargo, aquí se muestra 
que la motivación está implícita tanto en la concepción del aprendizaje como en el 
conocimiento metacognitivo. Este hecho exige ver el aprendizaje de posgrado más allá de 
las posturas teóricas lineales. Es necesario verlo como un continuum integrado de elementos 
activos y dinámicos que responden a la necesidad de configurarlo desde una perspectiva 
transcompleja ya que “[…] la transcomplejidad dibuja la posibilidad del aplanamiento 
de los dogmas epistemológicos y metodológicos y da la opción de una mirada de saberes 
interconectados en donde desde lo simple se trasciende y donde se devela lo no visible […]” 
(Meza, 2014, p. 1).

En palabras de Peña (2015, citada en Villegas y Schavino, 2017, p. 6) se trata de 
incursionar en una visión paradigmática que, sin debilitar los aportes de las disciplinas de 
la ciencia, tiene por propósito abordar el conocimiento desde una postura diferente, amplia 
y sin límites, cuya finalidad es explorar y reflexionar nuevas maneras de concebir, abordar y 
estudiar los fenómenos sociales. Se promueve un desapego de perspectivas de pensamiento 
totalitarios y objetivistas para pasar a una nueva concepción del sujeto y de la realidad, por 
ello se recurre al modelo emergente como un término descriptivo (Goldstein, 1999, citado 
en Salazar, 2017, p. 36) que se refiere al surgimiento de una estructura cuyas propiedades 
son coherentes con el proceso de autoorganización del aprendizaje. Inclusive la emergencia 

de este modelo pone de manifiesto que el constructivismo pedagógico es el paradigma 
epistemológico que por excelencia denota las cualidades del aprendizaje en posgrado.

De acuerdo a Cubero (1998, citado por Urbán-González, 2019, p. 140) el constructivismo 
como posición epistemológica se distancia del empirismo y del racionalismo ya que el 
conocimiento es una construcción subjetiva, en la que la realidad deja de ser una entidad 
absoluta, y se vuelve una entidad independiente o externa a nosotros mismos. Se asume 
que el conocimiento supone una perspectiva relativa sobre la realidad, como consecuencia, 
no puede ser conocido en sí mismo, sino a través de los mecanismos de los que disponen los 
estudiantes de posgrado, de modo que sus conductas determinan lo que conocen y cómo lo 
conocen. Toda llamada realidad es la construcción que realizan aquellos que la han descrito.

“El verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada estudiante que logra 
modificar su estructura mental y alcanzar un mayor nivel de diversidad de complejidad y de 
integración. El verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la persona” 
(Abarca, 2007, citado en Urbán-González, 2019, p. 57). 

Soler y Abarca (2011 y 2007, citados en Urbán-González, 2019, p. 59), indican que, 
desde el constructivismo, el aprendizaje es un proceso cooperativo donde el crecimiento 
conceptual resulta de compartir perspectivas con otros aprendices sobre un problema 
particular, por lo que es un proceso activo donde se construye el significado, lo que se 
conoce sobre la base de la experiencia del estudiante. Así, el conocimiento está situado en 
un contexto variado y auténtico, que se configura en varias interpretaciones y elaboraciones 
mentales, que al compartirse y contrastarse llega a un consenso sobre nuevo constructos 
y modelos de aprendizaje, apoyándose en la estructura conceptual de cada estudiante y 
partiendo de las ideas o preconceptos que cada uno tiene.

Esta forma particular de auto organizar el aprendizaje en posgrado se explica desde 
las tres posiciones epistemológicas propuestas por Noriega y Gutiérrez (1995, p. 35). La 
primera, denominada sujeto empírico, refiere a la persona concreta, cuya descripción está 
dada por una serie de rasgos particulares como la edad. Por su parte, el sujeto teórico que 
tiene existencia solo en el orden discursivo y su caracterización es manifestada por las 
diversas posturas teóricas que fundamentan su explicación. Finalmente se llega al sujeto 
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epistémico que tiene materialidad lógica y formal, por tanto es el producto o resultado de 
la reflexión científica. El grado de generalización de las implicaciones tanto del CAEP como 
del modelo emergente depende de cada posición epistemológica. 

En este sentido, el sujeto empírico está conformado por los estudiantes de la 
Especialidad en Evaluación Educativa, quienes cursan este posgrado en una universidad 
privada y tienen en promedio 26.5 años. Así, el fenómeno estudiado explica el acontecer del 
aprendizaje en el área de las Ciencias de la Educación en esa universidad. 

En concordancia con el sujeto teórico la premisa básica de las posturas precedentes 
utilizadas para fundamentar las categorías del aprendizaje se basa en el pensamiento 
postformal que aporta los supuestos teóricos sobre la concepción del aprendizaje, 
conocimiento metacognitivo y motivación. En otras palabras, la teoría precedente aporta 
información sobre los elementos a considerar para sustentar cada categoría, a diferencia 
de los resultados del análisis factorial exploratorio que muestran a un sujeto epistémico 
tendiente a manifestar una integración de elementos entre las categorías del aprendizaje. 

Por lo tanto, la transcomplejidad viene a respaldar esta nueva manera de ver y entender 
el aprendizaje, partiendo del constructivismo pedagógico que da valor a la experiencia y 
conocimiento del propio estudiante de posgrado. Es decir, desde el sujeto empírico, tanto 
el modelo como el CAEP explican el acontecer del aprendizaje particularmente en el área 
de las Ciencias de la Educación en la universidad de referencia, pero el sujeto teórico da 
pauta a visualizar la realidad educativa en los estudios de posgrado en general y el sujeto 
epistémico conforma un referente del aprendizaje de los estudiantes mexicanos.

Discusión y conclusiones

Contextualizar el aprendizaje en posgrado resulta una tarea ardua, ya que los esfuerzos y 
aportaciones teóricas se remontan fundamentalmente al estudio de la realidad educativa 
en la educación básica, consecuentemente, hay un rezago en el trabajo para entender lo que 
sucede en la educación superior. Se hace frente a la tendencia de utilizar teorías dedicadas 
a explicar el desarrollo infantil para explicar el desarrollo de los estudiantes de posgrado, 
lo que trae como consecuencia un estado del conocimiento deficiente o poco explorado. 

En este sentido, el único referente teórico que aporta experiencia y conocimiento 
sobre el aprendizaje en la educación superior es Vermunt, quien seguido por Martínez-
Fernández, entre otros, aportan avances importantes para el estado de la cuestión aunque 
no diferencian entre los estudios de pregrado y los de posgrado. Derivado de lo anterior 
este trabajo abre una vía de conocimiento respecto a ciertas diferencias entre los estudios 
de pregrado y los de posgrado. Si bien, el trabajo de Vermunt constituye la base de este 
estudio, el proceso de investigación ofrece la oportunidad de diferenciar las características 
del aprendizaje estos niveles académicos. 

De acuerdo a dicho autor, en pregrado es necesario evaluar el nivel de regulación del 
aprendizaje a través de las estrategias de regulación que miden el grado de control que ejerce 
el aprendiz sobre los procesos, metas y contenidos académicos. Sin embargo, tomando en 
cuenta las posiciones epistemológicas, el sujeto empírico indica que los estudiantes de 
posgrado tienden a utilizar el patrón de aprendizaje orientado por su aplicación; aprenden 
siempre y cuando logren aplicar los conocimientos en situaciones de la vida cotidiana. En 
otras palabras, la experiencia profesional y necesidades laborales dirigen su aprendizaje. 
El sujeto teórico dice que para lograrlo entra en juego la motivación, una concepción del 
aprendizaje y el conocimiento metacognitivo.  

Para el sujeto epistémico, se trata de las categorías que conforman el aprendizaje 
en posgrado, ya que el modelo emergente relaciona las categorías de una manera holística 
e integral. Por ejemplo, en pregrado se mide o evalúa la motivación, pero en posgrado 
está implícita en las otras dos categorías. En licenciatura es importante conocer la base de 
conocimientos, las habilidades de procedimiento, autoregulación, así como motivación y 
afecto para conocer el patrón de aprendizaje que utilizan los estudiantes, a diferencia del 
posgrado, donde el aprendizaje se determina como científico, profundo e investigativo. Por 
consiguiente, en pregrado se evalúan procesos y en posgrado se conoce el nivel de aprendizaje 
que ha logrado en estudiante.

 El aprendizaje científico implica la adquisición de conocimientos sobre teorías y hechos 
científicos, generando conocimientos sobre las aplicaciones de la ciencia en la vida cotidiana, 
desarrollando actitudes científicas como la curiosidad, espíritu crítico, etc., aprendiendo a usar 
diferentes lenguajes utilizados en la expresión de las ideas científicas. El aprendizaje profundo 
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está constituido por experiencias y tiene un significado en la mente, el ser y el actuar del 
estudiante, por lo tanto, construye de manera activa lo que aprende y le da significado a lo que 
debe recordar. Así, el estudiante de posgrado construye su propio conocimiento. 

 El aprendizaje investigativo es aquel donde se privilegia el objeto de estudio sobre 
el método, las teorías no constituyen un reflejo de la realidad, sino elaboraciones del 
sujeto individual o colectivo en contextos históricos y culturales, permite comprender los 
referentes epistemológicos del estudiante en relación a los objetos de estudio. Por lo tanto, 
es un acto creativo y constructor de una nueva realidad e implica un proceso de reflexión 
que coadyuva a la explicación de la realidad desde una nueva y diferenciada perspectiva. 
Concretamente, lo característico del aprendizaje en posgrado es que pasa del conocimiento 
de teorías y hechos científicos, hacia la vinculación de la experiencia para dar significado 
a los contenidos que se presentan, llegando a una forma particular de ver y entender la 
realidad desde los propios referentes epistemológicos.

Es importante contribuir para que los estudiantes alcancen o fortalezcan el nivel de 
aprendizaje investigativo ya que es aquel el que se aspira desarrollar en posgrado, para 
ello se requiere de conocimiento específico que favorezca una adecuación y adaptación 
pertinente a sus características para lograr los cometidos de este nivel educativo. Por 
consiguiente la aplicación del CAEP como instrumento de diagnóstico y de seguimiento 
legitimará la pertinencia del mismo, ya que permite reconocer aquellas deficiencias 
susceptibles de mejorarse. 

Se ha mencionado que el aprendizaje es entendido como un cambio relativamente 
permanente en el comportamiento que refleja una adquisición de conocimiento o habilidades 
a través de la experiencia e incluyen estudio, instrucción, observación, práctica. Tomando 
en cuenta ciertas características de los estudios de posgrado, y de acuerdo a los niveles de 
aprendizaje establecidos aquí, se concluye que el aprendizaje en posgrado implica que el 
estudiante a través de su experiencia configura los hechos cotidianos de tal manera que al 
reflexionarlos, manifiesta una nueva forma de comprenderlos. 

La instrucción por parte de los catedráticos debe estar orientada más a los 
conocimientos y experiencias del estudiante que sobre sí mismo, pues la observación se da 

hacia sus propias vivencias y maneras de entender la realidad, no hacia las del catedrático. 
La práctica cobra especial interés ya que es a través de esta que el estudiante da sentido 
a lo que está aprendiendo, por lo tanto, más que una adquisición de conocimientos o 
habilidades se trata de un proceso activo del estudiante quien en interacción con otros da 
significado a su realidad.

Es necesario que el propio catedrático conozca y comprenda este modelo emergente. 
Seguir con la utilización de conceptualizaciones y/o modelos teóricos que explican la realidad 
de otros niveles educativos desde un punto de vista lineal y segmentado, representa una 
barrera epistemológica que limita el proceso natural del aprendizaje del nivel académico 
en estudio, tal y como se presenta en este trabajo.  Los referentes empíricos del catedrático 
obstaculizan el aprendizaje del estudiante, quien tiende a crear y recrear la realidad desde 
su propia perspectiva.

Contribuir al fortalecimiento de la ciencia y el conocimiento de los estudios de 
posgrado es una de las finalidades de la tesis doctoral, motivo por el cual, este escrito 
constituye una aportación fehaciente de la realidad educativa actual, ya que al presentar 
el modelo emergente del aprendizaje, se expone una manera diferente de ver, entender 
y explicar este fenómeno educativo. Con base a lo anterior, una de las aportaciones más 
importantes de este trabajo es el hecho que desde el sujeto epistémico se ofrece un 
instrumento validado, aplicable a la población mexicana dado que al ser el primero en su 
género está basado en características de estudiantes mexicanos.

Finalmente, este artículo aporta conocimiento científico acerca de la realidad actual 
del aprendizaje en posgrado. Con el descubrimiento y comprensión del modelo emergente 
que se presenta, es posible reconocer la necesidad de prestar más atención a este fenómeno 
educativo, ya que ahora se sabe que la dinámica en posgrado no puede ni debe explicarse 
con teorías lineales y reduccionistas. Consecuentemente surge la necesidad de ampliar las 
perspectivas sobre el mismo para lograr explicar adecuadamente este objeto. Además, se 
muestra la perspectiva de los estudiantes respecto al aprendizaje -algo que de hecho ha 
sido poco explorado- por lo tanto, representa una vía de conocimiento en construcción que 
contribuye a la inminente consolidación del objeto de estudio.
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Anexo I. Cuestionario validado.
Cuestionario de aprendizaje para Estudiantes de Posgrado

(CAEP)

Instrucciones. A continuación se presenta una serie de afirmaciones, por favor marque 
con una X la opción de respuesta que mejor se adecúe a su propia experiencia, de 
acuerdo a la siguiente escala:

 1. En desacuerdo 2. Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3. De acuerdo

1 2 3

ED- Generalmente me esfuerzo sólo lo necesario en la realización 
de las tareas escolares

CP Me doy cuenta fácilmente cuando tengo dificultades para 
realizar las actividades escolares

V- Es importante saber lo que otros piensan sobre mi desempeño

IN Puedo decir con mis propias palabras el contenido o informa-
ción vista en clases

RN- Cuando no reconocen mi esfuerzo, me siento menos segur@

CE Habitualmente tengo varias alternativas para hacer las activi-
dades académicas

V Hasta este momento ha valido la pena cursar estudios de 
posgrado

CP- Se me dificulta comprender los contenidos de las asignaturas

DE- Es complicado relacionar los contenidos con hechos de la 
vida cotidiana

ED Gracias a mi desempeño, tengo éxito académico

IN- Se me dificulta explicar los temas por que no los comprendo

CE- En ocasiones, no inicio alguna actividad porque no sé qué 
estrategia me ayudará a realizarla de la mejor manera

V- Tengo poco o nulo interés en la retroalimentación que pue-
den hacer l@s maestr@s 13. Tengo poco o nulo interés en la 
retroalimentación que pueden hacer l@s maestr@s

RN Siento que mis estudios de posgrado me ayudarán a ser 
mejor persona

V Trabajo mejor cuando recibo buenos comentarios sobre mis 
trabajos

DI Soy buen@ para dar ejemplos claros que reflejen los conteni-
dos aprendidos
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Resumen 

El rol femenino en la vejez se caracteriza por realizar actividades del hogar y del cuidado 
de miembros de la familia, fuera del campo laboral. Se realizó un análisis fenomenológico 
de las vivencias del rol femenino en dos adultas mayores de distinto estrato social, a partir 
de datos sociodemográficos, se usó como software principal el ATLAS.ti 8. Se encontraron 
similitudes con relación al rol de madre y cuidadora, y diferencias por cuestión del estrato 
social. Llegando a concluir que el estrato social es factor importante en las oportunidades a 
lo largo de la vida y repercute en la vejez, aunque hay similitudes en ambos casos.
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Palabras  clave: Rol de género, Rol femenino, Vejez, Vivencias, Fenomenología, Adultas mayores

Abstract

The female role in old age is characterized by being in home activities and the care of family 
members, outside the labor field. A phenomenological analysis of the experiences of two female 
older adults of different social strata was carried out, the ATLAS.ti 8 was used as the main 
software. Similarities were found in relation to the role of mother and carer and differences 
due to the social stratum. Concluding that the social stratum is an important factor in lifelong 
opportunities and impact in old age, although there are similarities in both cases.

Keywords: Gender role, Female role, Old age, Experiences, Phenomenology, Older adults

Introducción

La proporción de la población mundial mayor a 60 años pasará del 12% al 22%, entre 2015 
y 2050 (Organización Mundial de la Salud, 2016). De acuerdo con el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), en 2014 residían en México 11,669,431 personas de 60 y años y más, 
de los cuales 53.7% eran mujeres (INMUJERES, 2015).

Según el Instituto Nacional de las Mujeres (Ibíd.), en 2014 la esperanza de vida de las 
mujeres ascendía a 77.5 años y la de los hombres a 72.1 años, cifras que se incrementarán 
a 81.6 y 79.4 años en 2050, respectivamente. Las proyecciones de población prevén que 
prevalecerá el mayor número de mujeres que de hombres adultos mayores y que en 2050 
ellas representarán un 56.1% de la población de 60 años y más. Estos datos muestran que 
actualmente, y en un futuro, en México existe una feminización de la vejez, tanto por la 
esperanza de vida como por el porcentaje de adultas mayores.

Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2016 (INEGI, 2017), señala que las mujeres adultas mayores están expuestas a 

situaciones de violencia. 15.2% ha sufrido violencia emocional, 6.3% violencia económica 
y 1.2% violencia física.

De igual manera la ENDIREH-2016 menciona que, en el ámbito económico, siete de 
cada diez mujeres dependen económicamente de otras personas, cuatro de cada diez cuidan 
de sus nietos o sobrinos, 32.4% ayudan o mantiene económicamente a alguna persona y 
16.8% tiene alguna enfermedad o discapacidad que les impide desplazarse solas (Ibíd.).

Es por ello que, para entender un poco más el rol femenino, se debe definir lo que 
es rol de género. Este se define como el conjunto de normas establecidas socialmente para 
cada sexo (Herrera, 2000), es decir, según sea hombre o mujer la sociedad tiene establecidos 
para ambos el rol que están obligados desempeñar. Las culturas construyen los modos de ser 
mujer, de ser hombre y de envejecer (Sánchez, 2011). En otras palabras, todas las sociedades 
se estructuran y construyen su cultura en torno a la diferencia sexual de los individuos que 
la conforman. Esta determina también el destino de las personas, atribuyéndoles ciertas 
características y significados a las acciones que unas y otros deberán desempeñar o se 
espera que desempeñen, y que se han construido socialmente (INMUJERES, 2007). 

Por ejemplo, hoy en día las mujeres tienen la posibilidad de trabajar, obtener puestos 
gerenciales, estudiar y obtener posgrados; deciden si aceptan, o no, la maternidad y, de 
aceptarla, eligen el momento apropiado; y, si serán o no las únicas encargadas de la crianza 
de los hijos (Aguilar, Valdez, González-Arratia y González, 2013). En el caso de los hombres 
deben de compartir la tarea de la manutención, por lo que representa una lucha por no 
dejar de lado las ocupaciones y desempeños que se les han asignado socialmente por su 
sexo (Barrios, 2008). Esto podría implicar cambios en la restructuración de cómo se van 
a llevar los roles -tanto femeninos como masculinos- en la vejez de las generaciones más 
jóvenes de hoy en día. 

Ser mujer en la vejez en la actualidad trae consigo la realización de diversas actividades 
muy distintas a las del adulto mayor, siendo la más frecuente el trabajo no remunerado. Un 
62.8% de ellas se dedican a los quehaceres domésticos, actividad que muy probablemente 
han desarrollado toda su vida y la cual realiza solamente 8.0% de los hombres, de igual 
manera. Solamente un 8.7% de las mujeres adultas mayores está pensionada o jubilada o 
recibe pensión por viudez (INMUJERES, 2015).
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Socialmente, el rol femenino ha estado limitado a la esfera privada y fuera del 
mercado laboral o del trabajo remunerado en la mayoría de los casos (Montes de Oca, 1999), 
concretamente al cuidado de los miembros de la familia y a la atención de las tareas domésticas 
así como por el interés y cuidado de las relaciones íntimas (Pérez y Serra, 1997). Por lo anterior, 
han llegado a ser más vulnerables por su bajo nivel educativo, la falta de pareja durante la vejez 
y la pérdida económica y de protección institucional (Salgado y Wong, 2007). 

Esta desigualdad se puede ir acumulando hasta incrementarse en la vejez, es decir, 
la desigualdad presente en las mujeres adultas mayores se debe a la que vivieron en etapas 
anteriores de su vida. Un claro caso es la falta de oportunidades para recibir una educación por 
lo que en la edad adulta hay menores oportunidades laborales. En ese sentido, la desigualdad 
que llegaron a vivir las mujeres adultas mayores cuando niñas, adolescentes o adultas las 
sitúan en condiciones de desventaja de bienestar social, económico y psicológico en su vejez 
(INMUJERES, 2015). En conclusión, los roles de género estructuran el ciclo de vida desde el 
nacimiento hasta la vejez e inciden en el acceso a los recursos y en las oportunidades, además 
de configurar las opciones de vida en todas sus etapas (Huenchuan, et al., 2010).

Ser mujer en la vejez trae consigo distintas desigualdades o desventajas, por ejemplo, 
las mujeres adultas mayores padecen más enfermedades incapacitantes y por más largo 
tiempo que los hombres. Tres de cada diez tiene dificultad para realizar alguna tarea de la vida 
diaria como comer, bañarse, caminar, preparar o comprar alimentos, frente a dos de cada diez 
hombres (INMUJERES, 2015). Esto puede deberse a que usualmente las mujeres viven más 
que los hombres, aunque no significa que lo hagan en las mejores condiciones, ya que están 
expuestas a enfermedades relacionadas con su rol reproductivo y de cuidadoras de la unidad 
familiar (Sánchez, 2011). Es decir, las mujeres suelen pasar más años de su vida con limitaciones 
funcionales que los hombres, debido a las inequidades sufridas (Huenchuan, et al., 2010). 

De igual manera la mujer adulta mayor se enfrenta a una discriminación multidimensional, 
principalmente el etarismo -definido como la discriminación por edad- y por género. En el 
primer caso se observa que prácticas, significados e imaginarios sobre la vejez sitúan a las 
personas de edad avanzada en un nivel de menor reconocimiento social. Asimismo, se ha 
relegado a la mujer al espacio privado del hogar, el rol de cuidadora resalta en cada etapa de la 
vida y no suele invertirse a su favor cuando en la edad avanzada requiere asistencia médica o 
cuidados especiales debido al agotamiento físico que deriva de su edad (Cardona, 2013). 

El presente estudio, se basa en la fenomenología de la percepción propuesta por Merlau-
Ponty, como marco teórico principal. Esta teoría fue desarrollada en Francia en 1945, se define 
como el estudio de las esencias y no cree que pueda comprenderse al hombre y al mundo 
más que a partir de su facticidad (Merlau-Ponty, 1993). Entre sus postulados principales están 
describir la subjetividad y las experiencias sin llegar a las causas de estas, interpretar al mundo 
social (Sandoval, 1996), el cual se conoce mediante la percepción y la sensación. Mediante el 
cuerpo -que se desarrolla en este mundo- es posible percibir, sentir y conocer la realidad que 
lo rodea (Merlau-Ponty, 1993). 

La fenomenología de la percepción propone cuatro existenciales básicos: la temporalidad, 
relacionando a la conciencia con el sentido del tiempo; la espacialidad o sea, la manera en 
cómo se realiza como cuerpo; la corporeidad, que se basa en su postulado que dice que el 
cuerpo percibe y siente el mundo que le rodea (Ibíd.); y, la comunalidad, que consiste en la 
interpretación que el ser humano le da a su mundo social (Sandoval, 1996). La fenomenología 
tiene como propósito entender los fenómenos desde la perspectiva del ser humano, tiende a 
analizar el modo en que la persona interpreta el mundo a través de su realidad.

En virtud de lo anterior se propone la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son 
las vivencias significativas del rol femenino en la vejez en adultas mayores de distinto estrato 
social de Guadalajara, Jalisco México durante el 2018? Por ello, la presente investigación tuvo 
como objetivo comparar, describir y tematizar las vivencias significativas del rol femenino en la 
vejez de dos adultas mayores de distinto estrato social, esto para saber si existen diferencias o 
similitudes en la manera en la que viven las mujeres adultas mayores según las oportunidades 
que les brinda su estrato social. 

Metodología

Estudio de casos cualitativo con interpretación fenomenológica, realizado en Guadalajara 
durante el mes de octubre del 2018. Las participantes fueron dos adultas mayores de 60 años 
en delante de distinto estrato social, la adulta mayor de estrato social alto tiene 70 años, 
estudió hasta la licenciatura, es casada, tiene tres hijas y no trabaja. En cambio, la adulta 
mayor de estrato social bajo tiene 65 años, estudió hasta la secundaria, es soltera, tiene dos 
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hijos y tiene un puesto de fruta (Véase la tabla 1). Se les preguntó escolaridad y si consideraban 
su ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades.

Se realizó un muestreo teórico no probabilístico por conveniencia, el cual permite 
seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos, esto, fundamentado en 
la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador (Otzen y 
Manterola, 2017). El muestreo por conveniencia es probablemente la estrategia de muestreo 
más común, implica seleccionar informantes que sean fáciles de acceder y de bajo costo de 
estudio (Suri, 2011). 

Se utilizó la técnica de entrevista individual semiestructurada en profundidad grabada 
en audio a las dos participantes. Esta técnica es una conversación que tiene una estructura y 
un propósito, busca entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado y desmenuzar 
los significados de sus experiencias (Álvarez-Gayou, 2003). Implica necesariamente que el 
entrevistador se encuentre físicamente con el entrevistado y en su desarrollo se debe obtener 
una relación empática suficiente como para poder compartir los significados que necesita el 
primero para adentrarse en la comprensión del fenómeno que estudia (Mella, 2003). 

Tabla 1. Datos descriptivos sobresalientes de las participantes.

Fuente: Directa

Para el análisis de tipo fenomenológico se partió de los cuatro existenciales básicos, el 
espacio vívido (espacialidad), el cuerpo vívido (corporeidad), tiempo vívido (temporalidad) y 
las relaciones humanas vívidas (comunalidad). El método fenomenológico consta de tres fases 
principales estas son la descripción, reducción e interpretación. La descripción consiste en la 
desestructuración de los hechos de la experiencia por medio de la entrevista a profundidad, 
en esta fase se dejan de lado las interpretaciones y se hacen transcripciones originales. La 
segunda fase llamada reducción fenomenológica consiste en hacer una suspensión de juicio, 
lo que provoca determinar cuáles descripciones son las importantes. Finalmente, la fase de 
interpretación, la cual consiste en ver los significados o sentidos que no aparecen en las dos 
primeras fases (Lanigan, 1997). 

 Se analizaron los datos en el software ATLAS.ti 8, a través del cual se desarrolló el 
proceso del análisis temático con rigor científico de la información, mediante sus seis fases. 
La primera fase es la de familiarización con los datos, la cual consiste en la transcripción, 
lectura y anotación de ideas generales sobre el material. La segunda fase es la de generación 
de categorías o códigos iniciales, la cual consiste en organizar la información en grupos que 
signifiquen lo mismo. La fase tres es la búsqueda de temas, es decir, algo importante relacionado 
con la pregunta de investigación. Posteriormente, la fase cuatro consiste en la revisión de 
temas, en la cual se puede recodificar o descubrir nuevos temas. En la fase cinco se establecen 
de manera definitiva los temas y se realizan jerarquías. Finalmente, en la fase seis se redacta el 
informe final basada en la interpretación de la información (Braun y Clarke, 2006). 

La presente investigación se sujetó a lo establecido en el Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Investigación para la Salud. Los principales artículos son el artículo 13, 
que menciona que debe de prevalecer el criterio del respeto a la dignidad y la protección de 
sus derechos y bienestar de la persona. Artículo 16: se protegerá la privacidad del individuo 
sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran o lo autorice. 
El artículo 17, el nivel de riesgo de la presente investigación será una investigación con riesgo 
mínimo. Los artículos 20, 21, 22, hablan sobre el consentimiento informado, el cual debe de 
ser por escrito con una explicación clara y completa sobre lo que se pretende realizar en la 
investigación (Ley General de Salud, 2016).
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Se utilizó un consentimiento informado en el cual se le explicó a las participantes sobre 
la confidencialidad del estudio y el propósito de este. Se recolectaron datos sociodemográficos 
y firma de consentimiento informado, posteriormente, se realizó a cada participante una 
entrevista individual semiestructurada grabada en audio, las cuales posteriormente se 
transcribieron para ser analizadas en el software ATLAS.ti 8. 

La guía de entrevista contenía las siguientes preguntas divididas en datos generales: 
¿podría describirse?, ¿tiene alguna enfermedad?, pregunta generadora: ¿cómo vive la vejez 
siendo mujer?, y las preguntas generales: ¿cómo define usted ser mujer en la vejez?, ¿qué 
vivencias ha tenido en su cuerpo relacionadas a ser mujer en la vejez?, ¿cómo ha vivido con 
otras personas el ser mujer en la vejez?, ¿cómo es el contexto que le rodea, siendo mujer en la 
vejez?, ¿cuál es su opinión acerca del rol femenino o ser mujer en la vejez?, ¿qué sentimientos 
emociones o sensaciones le genera ser mujer en la vejez?, ¿qué conocimientos tiene respecto 
al rol femenino o ser mujer en la vejez?, ¿qué actividades realiza que tengan que ver con su rol 
femenino o ser mujer en la vejez? y ¿le gustaría agregar algo más que no haya comentado?. 

Hallazgos

En la familia de las vivencias significativas del rol femenino en la vejez se hallaron seis 
categorías: actividades, definidas como aquellas actividades que realizan las adultas mayores 
relacionadas a su rol femenino en la vejez; conocimientos, es decir, conocimiento relacionado a  
ser mujer en la vejez; opiniones, en torno a ser mujer en la vejez;  relaciones sociales, definidas 
como aquellas vivencias que han tenido en su vejez relacionadas a ser mujer; sentimientos, 
generados por ser mujer en la vejez; y, vivencias del cuerpo, propias de ser mujer en la vejez. 
En la Tabla 2 se pueden apreciar las seis categorías con sus códigos.

Actividades del rol femenino en la vejez 

En las actividades del rol femenino en la vejez, las adultas mayores destacaron aquellas 
relacionadas al cuidado de la familia, es decir, las que tienen que ver con el cuidado de algún 
miembro de la familia, el cuidado del hogar, propias del quehacer del hogar y actividades 
sociales de disfrute con familiares o amistades. 

En las actividades relacionadas al cuidado de la familia, María mencionó: 

“Hay veces que llega mi hijo y me deja a sus hijos y ya les hago de cenar y 
estar al pendiente de ellos, y ya llegan ellos y pues también igual, bañando 
a mis nietos, ayudándole a mi mamá porque ya no puede lavar”. 

De igual manera Elvia expresó: “Me encargo del cuidado de mis nietos”. 

Tabla 2. Vivencias significativas del rol femenino en la vejez en adultas mayores 
de Guadalajara, Jalisco, México durante el 2018

Fuente: Directa
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En cuanto a las actividades relacionadas al cuidado del hogar María dijo: “Lavo, plancho, 
casi casi yo hago todo, voy por el mandado, voy a la tienda, al mercado aparte de que vengo a 
trabajar aquí, haz de cuenta que soy hombre y mujer”. Asimismo, Elvia mencionó: “Yo voy al 
supermercado a comprar lo necesario, me gusta mucho decorar la casa, tengo una señora que me 
ayuda en la limpieza de la casa y en preparar la comida”. Elvia expresó ser independiente: “Muy 
independiente, siempre lo he sido, hago mis cosas, mis actividades y mandados. A veces sí me canso 
de trabajar aquí en la casa, por ejemplo, pero tengo una señora que me ayuda en la limpieza”.

Finalmente, en cuanto a actividades sociales, solo Elvia expresó realizar reuniones con 
familiares y amigas: “Disfruto mucho de planear convivencias ya sea con mi familia o amigas, trato 
de hacerlas una vez cada mes o dos meses”. Al igual que expresó que: “Me gusta mucho ir a visitar a 
mis amigas de toda la vida, ahí nos contamos nuestras cosas. Sí estoy disfrutando mucho esta etapa, 
trato de estar activa siempre”.

Comparando ambas actividades que realizan las adultas mayores se puede observar que 
María tiene más carga de actividades que Elvia, esto debido a que trabaja en su puesto de frutas, 
cuida de su mamá y no cuenta con ayuda extra. En cambio, en el caso de Elvia tiene quien le 
ayude en casa, cuestión que le da tiempo para realizar actividades agradables para ella como 
decorar su casa y convivir con familia y amigas. Aun así, se puede ver el rol tradicional en ambas 
ya que aunque en el caso de Elvia que cuenta ayuda en casa, está al tanto de su hogar al igual 
que María. Otra cuestión es que ambas se encargan del cuidado de los nietos, actividad que 
realizan para ayudar a sus hijos, esto implica en ellas una actividad extra que desempeñan 
como obligación, ya sea porque los hijos trabajan o realizan diversas actividades.

Conocimientos del rol femenino en la vejez

En los conocimientos del rol femenino en la vejez, las adultas mayores destacaron aquellos 
relacionados con lo que han vivido. Es decir, el aprendizaje informal que mediante sus 
experiencias, y lo visto en su contexto, en torno a dicho rol, han convertido en conocimiento.

En el primer código María definió lo que es para ella ser mujer en la vejez: “Una cosa 
muy triste, se le van cerrando poco a poco las puertas de uno para seguir viviendo, lo van haciendo 

menos”. Elvia definió lo que es ser mujer en la vejez según lo que le ha tocado vivir: “Para mí 
ser mujer en la vejez es cuidar a medio mundo, principalmente a los nietos, mis hijos a veces me los 
traen y yo lo hago con mucho gusto, con mi marido aún no me ha tocado cuidarlo, pero yo sé que en 
su momento tendré que hacerlo”.

El segundo código destaca el conocimiento de ser mujer en la vejez por lo que las adultas 
mayores han visto en su contexto, por ejemplo, María comentó: 

“Hay muchas mujeres que están mayores que son muy activas, les 
gusta coser, lavar, cocinar, hacen sus cosas que hacían cuando estaban 
más jóvenes, no se dejan caer cuando están jóvenes. Le da uno gusto 
tener a sus nietos, siente uno quererlos, no deja de ser uno abuelo, se 
deja de llevar por los niños, cuidar al marido también, porque como 
ya están grandes también pues atenderlo como debe de ser, que esté 
bien él también”.

Elvia mencionó: 

“Sé que muchas mujeres tienen un rol más sumiso en sus familias, ellas 
son las que hacen todo en la casa, que los hijos se aprovechan de ellas 
o que sufren violencia por parte del marido. Últimamente se ve más 
protestas contra la violencia hacia las mujeres, las jóvenes ya están 
saliendo a las calles a protestar”. 

En este caso, se observan diferencias en cómo han vivido su rol femenino en su vejez, 
ya que para María ha sido difícil en cuestión de oportunidades y para Elvia su rol ha girado 
en torno al cuidado de sus nietos y sabe que en su momento a su marido. Sin embargo, en 
cuestión de lo que observan en su contexto, María y Elvia destacan el rol tradicional de la 
mujer, pero la primera lo ve como algo bueno y relacionado a mantenerse activo, mientras 
que la segunda lo ve como algo más negativo o sumiso. Esto podría deberse a que Elvia 
se encuentra más enterada de los acontecimientos que se están viviendo en torno a la 
violencia y a las protestas en contra de esta. 
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Opiniones del rol femenino en la vejez

En las opiniones del rol femenino en la vejez, se destacaron dos códigos, opiniones por lo visto 
en su contexto, relacionadas por lo que han visto que pasa a su alrededor; y, opiniones del rol 
femenino de las jóvenes.

En el primer código se mencionan cuestiones que ambas adultas mayores ven que pasan 
en su contexto y dan una opinión al respecto, María opinó: 

“Ya cuando está uno mayor, se le va acabando uno todo, se le 
va cerrando su mundo que ya vivió uno, es triste, los jóvenes no lo 
comprenden, se ven muchas mujeres pidiendo limosna, a consecuencia 
que sus familiares no las cuentan, yo digo que ha de ser muy triste eso, 
llegar a ese extremo”. 

De igual manera, Elvia expresó lo que ha visto entorno al rol femenino en la vejez:

“Opino que muchas veces hay injusticias, ya sea por parte de los hijos o 
los maridos, lo sé porque lo he visto, uno está más en desventaja por la 
edad y también porque culturalmente se ve a la mujer de cierta manera, 
depende mucho de las enseñanzas en casa para el rol que adopta uno”.
 

Por otra parte, Elvia mencionó lo que ha estado viendo relacionado al rol femenino en 
las jóvenes: 

“Siento que en las generaciones más jóvenes el rol femenino ya es muy 
diferente al de nuestras generaciones, la mujer ya tiene un rol más fuerte 
incluso que el hombre, se está dando a conocer más que es capaz de 
muchas cosas, se ven muchos movimientos feministas la mayoría de 
gente joven, me da mucho gusto”.

Ambas adultas mayores opinaron sobre las injusticias que se viven al ser mujer adulta 
mayor, gracias a lo que han visto a su alrededor y por experiencia propia. Por su parte Elvia 

mencionó diferencias que ha visto en cuanto al rol femenino en generaciones más jóvenes en 
la que se destaca un rol fuerte y exigencia de derechos, esto debido a que está más informada de 
los acontecimientos que se están viviendo en la actualidad en torno a las mujeres. 

Relaciones sociales del rol femenino en la vejez

En las vivencias de relaciones sociales del rol femenino en la vejez, se destacaron tres códigos, 
relaciones sociales de acuerdo con la edad, refiriéndose a buscar amistades de la; rol femenino 
por parte de amistades; y, relación con la familia, es decir, la relación que han tenido con ella 
durante su vejez. 

En el primer código, María expresó sentirse cómoda con amistades tranquilas y de su edad: 

“Yo busco mis amistades conforme a mi edad, me gusta convivir con 
todo el mundo, pero me gusta más convivir con personas que no estén 
tan loquitas, hay mujeres que, aunque ya estén un poquito grandes se 
aceleran muy feo, tienen unas ideas muy raras, yo me aparto, busco 
amistades que concuerden con mi forma de ser, no me gustan mujeres 
como dicen ellas a la onda, mejor tranquilas”. 

En el segundo código, Elvia mencionó cuestiones del rol femenino que ha escuchado por 
parte de sus amistades: 

“Con mis amigas que me cuentan que se quejan de que los hijos les piden 
dinero o abusan con el cuidado de los nietos, incluso los esposos, que no 
hacen nada en la casa más que andarse quejando, una amiga me contó 
que se le enfermó el marido y ninguno de sus hijos la quiso apoyar con el 
cuidado, tuvo que cuidarlo ella sola”.
 

En cuanto a la relación con la familia, María mencionó que pasó por una etapa difícil al 
perder a su hijo pero que se está esforzando por salir adelante por su madre: 
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“La vida me ha dado de mucho, me ha dado bueno y malo, yo perdí a mi 
hijo hace 8 años y pues me puse muy mal, le he estado echando ganas, 
por mi madre porque nomas somos ella y yo, aparte es lo único que tengo, 
mi otro hijo vive en Tlajomulco y casi no me visita, dentro de lo que cabe 
de lo bueno pues estoy bien y de lo malo estoy haciendo todo lo posible 
porque no me tumbe, le echo ganas, hay veces que me llega mucho la 
depresión por la pérdida de mi hijo”. 

Elvia dijo disfrutar más a su familia ahora que es adulta mayor:

 “Uno se cansa más de hacer cosas que antes hacía con facilidad, pero 
también se tiene más tiempo para disfrutar otro tipo de cosas como 
la familia. Disfruto mucho ver a mis nietos y a mis hijos realizarse y 
formar su familia. Con mi esposo tuvimos que aprender a convivir 
porque nunca habíamos estado solos, se fueron nuestros hijos y la 
convivencia es muy diferente”.

En cuando a las relaciones sociales, ambas adultas mayores dijeron tener amistades, solo 
que en el caso de María las busca de acuerdo a su edad y preferencia, en cambio Elvia, destacó 
que debido a la convivencia con sus amistades se ha dado cuenta de cómo viven el rol femenino 
ellas. De igual manera, aunque ambas hablan sobre su familia, en el caso de María, menciona a 
su mamá como alguien cercano y el distanciamiento de su hijo, por su parte,  Elvia menciona 
más cercanía con su familia. 

Sentimientos del rol femenino en la vejez

En los sentimientos del rol femenino en la vejez, se destacan dos códigos, sentimientos 
negativos y sentimientos positivos.

En los sentimientos negativos María expresó sentirse triste porque no se siente apoyada: 
“Triste porque uno no cuenta con las personas no le ayudan a uno, ya lo ignoran, inclusive hay niños 
chiquitos que maltratan a las personas mayores, los jóvenes las ven como cualquier cosa”. 

Por su parte Elvia mencionó sentimientos más positivos: “Felicidad y tranquilidad, disfruto 
mucho a mi familia y amigas, yo soy la que reúne a todos, disfruto mucho organizar convivencias”.

Se observa que para María ser mujer en la vejez no es fácil por la falta de apoyo y porque 
ve que existe maltrato por parte de los más jóvenes hacia las adultas mayores, en cambio para 
Elvia es más placentero ser mujer en la vejez ya que se siente acompañada por familiares y 
amigas y disfruta de realizar actividades con ellos. 

Vivencias del cuerpo del rol femenino en la vejez

En las vivencias del cuerpo del rol femenino en la vejez, las adultas mayores destacaron sus 
experiencias.

María expresó que debido a una situación fuerte en su vida, comenzó a sufrir la menopausia: 

“A consecuencia de la pérdida de mi hijo se me retiró mi regla, del 
susto que tuve, tengo ocho años que se me retiró y a consecuencia de 
eso sufro mucho de calores, diario ando caliente de la sangre, yo no 
tengo frío, diario ando sudando, me han dicho que a cómo va entrando 
más a la edad es como se me va a disque quitar”.

 
Por su parte, Elvia señaló que no vivió tan fuerte la menopausia, pero sí situaciones 

producidas por partos o el cuidado de sus nietos: 

“Las propias de la vejez por ser mujer, a mí se me cayó la vejiga y me la 
tuvieron que levantar, a mí no me pegó la menopausia tan fuerte, cosa 
que agradezco. Últimamente he estado teniendo dolores en la espalda 
y cadera, pero estoy tratando de no cargar tanto a mis nietos”.

Observando las vivencias en torno al cuerpo de ambas adultas mayores, es posible ver 
diferencias en cuanto a la menopausia. Mientras que Elvia no sufrió tan fuerte los síntomas, 
María -por la pérdida de su hijo- tuvo más consecuencias, sin embargo, la primera menciona 
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padecer síntomas físicos como dolores de espalda y cadera por cargar a sus nietos y la caída de 
vejiga debido a partos.

Discusión

Entre los hallazgos más importantes se encuentran las actividades relacionadas al rol femenino 
en la vejez, ya que ambas mencionaron acciones vinculadas al cuidado de la familia y hogar. 
Esto concuerda con lo dicho por varias instituciones, en categorizar el trabajo no remunerado 
como el más frecuente (INMUJERES, 2015; INEGI, 2017) y autores (Montes de Oca, 1999; Pérez 
y Serra, 1997) limitando a rol femenino a la esfera privada y al cuidado de la familia y tareas 
domésticas. Aunque una de las participantes destacó tener ayuda en el hogar, por lo que tiene 
tiempo para realizar diversas actividades sociales, la segunda llega a ser más vulnerable y tener 
más desventaja en su vejez, al contar con un nivel educativo y no tener pareja  (Salgado y Wong, 
2007; INMUJERES 2015). 

Al enfocarse en lo propuesto por la fenomenología de la percepción de Merlau-Ponty 
(1993), en torno a sus existenciales básicos, la temporalidad se manifestó en sus vivencias a 
través de las actividades que han realizado durante su vejez relacionadas a ser mujer. Ambas 
participantes se situaron en su presente, su vejez, y las actividades que han realizado en ese 
tiempo en específico.

Los hallazgos relacionados al conocimiento por parte de las participantes en torno 
al rol femenino en la vejez giraron alrededor de lo que han vivido y visto, destacando la 
falta de oportunidades y el cuidado de la familia (Pérez y Serra, 1997; INMUJERES 2015). 
Las diferencias de su contexto se ven a la hora de que una de las participantes destaca un 
rol activo en adultas mayores y la otra participante un rol pasivo, esto se puede ver desde el 
existencial básico de la espacialidad.

Otro hallazgo importante fue el relacionado a sus opiniones, destacando aquellas  por lo 
que ven a su alrededor y del rol femenino en las jóvenes. Ambas participantes concordaron en las 
injusticias que vive una mujer adulta mayor, como cuestiones de violencia, dato que menciona 
INEGI (2017). Una de las participantes opinó que las mujeres más jóvenes están teniendo un 

rol más fuerte en la sociedad que antes y hay más exigencia de derechos (Aguilar et al., 2013). 
De igual manera, visto desde el existencial básico de la espacialidad, ambas participantes 
destacaron que en su contexto se ven y se viven injusticias relacionada a ser mujer en la vejez, 
pero una ellas resaltó que para las jóvenes el rol femenino es diferente y positivo. 

En los hallazgos de sus relaciones sociales destacaron amistades de acuerdo a su edad, 
el rol femenino por parte de sus amistades y la relación que tiene con su familia. Aunque una 
de las participantes mencionó buscar amistades de su edad, en general ambas se relacionan 
con diferentes personas ya sea familia o externa a ella, también gracias a esa convivencia, una 
de las participantes reconoció darse cuenta de cómo viven el rol femenino otras personas. Las 
relaciones sociales de las dos participantes las orientan dentro del espacio doméstico y fuera 
del mercado laboral (Montes de Oca, 1999). En la fenomenología de la percepción, se destaca 
como existencial básico la comunalidad, viéndose en este caso que las dos adultas mayores 
consideraron sus relaciones sociales satisfactorias, aunque se enfoquen principalmente en su 
familia y en amigos de toda la vida.

En los hallazgos de los sentimientos, destacaron los positivos, descritos por una de las 
participantes que para ella es más placentero ser mujer en la vejez. Por su parte, la segunda 
participantes mostró sentimientos negativos, ya que recalcó menos apoyo y maltrato hacia las 
adultas mayores (INEGI, 2017).

Finalmente, en los hallazgos de las vivencias del cuerpo, ambas participantes 
mencionaron haber presentado menopausia, pero en niveles diferentes, así como la caída de 
la vejiga por parte de una de las participantes, ocasionado por los embarazos (Sánchez, 2011). 
De igual manera, una de las participantes refirió síntomas físicos debido a sus actividades 
diarias (Sánchez, 2011; Cardona, 2013). Aunque ninguna de las participantes padece alguna 
enfermedad incapacitante que les impida realizar alguna tarea (INMUJERES, 2015), queda 
como posible riesgo al vivir más tiempo que los hombres y por lo vivido a lo largo de su vida 
(Huenchuan, et al., 2010; Cardona, 2013). 

Las dos participantes hablaron ampliamente de su corporeidad, ya que manifestaron 
sus sentimientos y salud relacionados a su rol. Ambas se mostraron conscientes de su cuerpo, 
mencionando como viven su menopausia y anteriores problemas de salud debido a embarazos, 
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y cómo las actividades que realizan diario pueden repercutir en su salud. De igual manera, se 
ven diferencias en torno a los sentimientos, refiriendo así que el rol femenino, puede provocar 
una diversidad de aquellos según lo que han vivido. 

Conclusiones

El presente artículo tuvo como objetivo comparar, describir y tematizar las vivencias 
significativas del rol femenino en la vejez de dos adultas mayores de distinto estrato social.

Se desarrolló con base en un análisis fenomenológico, el cual arrojó información 
relacionada al fuerte rol de madre y cuidadora que tienen ambas participantes, aun siendo 
de distinto estrato social, concordando con la mayoría de las estadísticas en torno al rol de la 
mujer. Otro punto en el que se concordó fue sobre las cuestiones físicas que asociaron como 
propias de ser mujer, de igual manera, las relaciones sociales de ambas participantes van de la 
mano del propio rol que desempeñan, es decir, giran en torno a su familia y a amistades que han 
hecho a lo largo de la vida.

Las diferencias que se vieron en sus vivencias fueron pocas y pueden deberse a la cantidad 
de oportunidades que se les presentaron durante la vida y que repercutieron en su vejez, como 
la cuestión de la escolaridad, estado civil, lo económico y el contexto en el que se desarrollan. 
Dependiendo del contexto de las participantes fue el conocimiento que tuvieron sobre el rol 
femenino en la vejez y sus opiniones al respecto, esto en conjunto influyó en los sentimientos 
que les genera ser mujer en su vejez. 

La información analizada permitió tener un panorama general de cómo es ser mujer en 
la vejez, mas no es generalizable, sumado a esto que es un tema que evoluciona y va cambiando, 
es decir, el rol femenino en la vejez podría llegar a ser muy diferente en las generaciones 
venideras, por lo que la investigación en esta área tiene mucho que abarcar aún.

Por otra parte, los resultados de este estudio permiten ver la vejez desde la perspectiva 
de dos mujeres de distinto estrato las cuales reflejan la influencia cultural, social e incluso 
económica, siendo posibles causas de sus diferencias y similitudes. De igual manera, los 

modelos tradicionales en torno a los roles de género están basados en ideas profundamente 
arraigadas que se llevan de generación en generación y aunque existen cambios notorios por 
parte de las nuevas generaciones en la manera de ver los roles de género. por lo general esos 
cambios van muy lento. 

El estudio se centró más que nada en describir estas vivencias y compararlas entre 
sí, siendo esto un preámbulo para seguir indagando en las vivencias de las adultas mayores 
en torno a su rol femenino. Esto, para tener un conocimiento más amplio de lo que es el rol 
femenino en la vejez y así tener una idea más estructurada de la situación en la que viven las 
adultas mayores. 

Se recomienda seguir investigando con una muestra más grande de participantes, 
incluso desde la perspectiva de otro marco metodológico, esto con la finalidad de abarcar más 
información y aportar al campo del conocimiento. Ya que, aunque la fenomenología de la 
percepción ayudó a adentrarse y conocer las vivencias de las adultas mayores, tiene su límite, 
dejando de lado otras cuestiones que podrían aportar al tema en cuestión.

Se concluye, por otra parte, que es importante fomentar el involucramiento de las adultas 
mayores en actividades que les sean placenteras aparte de las que consideran parte de su día a 
día, así como el cuidado de la salud y el entablar relaciones sociales. Esto para que el ser mujer 
en la vejez no sea sinónimo de poco bienestar y su rol como tal no se centre solamente en el 
cuidado del hogar y familia. 

De igual manera, las oportunidades laborales e incluso el apoyo al emprendimiento son 
temas que se deberían de abordar por parte de las autoridades competentes, esto basándose 
en las cifras y estadísticas que sitúan a una gran cantidad de adultas mayores fuera del ámbito 
laboral, así como la creación y promoción de programas de apoyo a las mujeres adultas 
mayores en situación de vulnerabilidad y políticas públicas que beneficien a las mujeres 
adultas mayores en general. 

VIVENCIAS SIGNIFICATIVAS DEL ROL FEMENINO  EN LA VEJEZ
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Las redes sociales han sido una revolución comunicativa que le dio la vuelta a las maneras 
de socialización en todo el mundo. Para bien o para mal ahora podemos ver lo que hace una 
persona que vive al otro lado del mundo. Hay fenómenos que rompen barreras geográficas 
y permiten que gente de todos lados participen, lo cual puede consolidar un público 
heterogéneo sobre una temática de interés común. Por ello suelen haber muchos retos 
de la comunidad cibernauta para interactuar con personas que comparten sus gustos, tal 
como lo es #inktober, el cual consiste en que todos los días del mes de octubre, un ilustrador, 
artista, diseñador gráfico, apasionado por el dibujo o caricaturista suba una ilustración sobre 
cualquier tema (generalmente hecha con tinta) a sus redes sociales, así divulga su trabajo, 
practica sus habilidades de dibujante y comunica un mensaje. La intención principal de este 
reto fue el “desarrollar hábitos positivos de dibujo” (Ledoux, 2017, párr. 2).

La página oficial de Inktober, explica que el reto tiene sus propias reglas: se postea un 
dibujo todos los días por el mes de octubre. Al ser también una oportunidad de desarrollar 
la habilidad de dibujo, la misma página propone un tema todos los días, el dibujante, por su 
parte, lo pública en sus redes sociales (Facebook, Twitter o Instagram) con el hashtag #inktober 
para entrar en la comunidad virtual del reto. 

Ya que es una convocatoria abierta a todo el público, tanto profesionales como amateurs 
pueden formar parte del reto, desembocando en ilustraciones de todo tipo, con diferentes 
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estilos. Depende mucho de los seguidores que tengan los artistas para que sus obras sean 
divulgadas y lleguen a los ojos del creador del Inktober, quien terminará promocionándolo en 
sus redes sociales. Está la contraparte, que la gran mayoría no son tan circuladas por la red, 
tomando la vertiente como práctica para el amateur.

Cada artista tiene sus propios objetivos: hay ilustradores que quieren conseguir más 
audiencia para ganar la atención de varios patrocinadores o editoriales para que su obra 
se convierta en algo rentable, hay otros que lo hacen por el reto de mejorar día con día su 
trazo o hay otros que aprovechan la ocasión para dar a conocer un mensaje. Sea cual sea la 
intención, es importante ser originales, ya que al ser un evento para todos con la posibilidad 
de subirlo a las redes –en donde no hay requisitos especiales para subir una obra, o bien un 
comité editorial para regular las obras- muchos dibujos se pierden en el mar de ilustraciones 
que se publicaron. Tal situación es ambivalente, le da oportunidad a todos de participar sin 
importar experiencia o portafolio que tengan, es un sistema horizontal, pero a su vez, hay una 
saturación de imágenes y no se puede tener una apreciación por cada una, debido la cantidad 
de dibujos que hay cada día. 

Depende del objetivo del artista, el Inktober puede ser una manera de dar a conocer 
su trabajo o dar un mensaje de cualquier índole. En octubre del 2018, un caricaturista 
nicaragüense, Pedro Molina, decidió darle un giro político a este reto.

Pedro Molina es uno de los caricaturistas más importantes de América Latina; durante 
sus 20 años de trayectoria ha utilizado el humor gráfico para denunciar al gobierno y defender 
la libertad de expresión en su país. Publica cartones diarios en el periódico Confidencial2 sobre 
la situación sociopolítica de su país y el mundo. Hace mofa de los políticos en turno, critica 
sus decisiones y denuncia las censuras del gobierno hacia los periodistas y activistas políticos. 

En ese mes, el artista decidió retratar el gobierno del presidente Daniel Ortega y la 
vicepresidenta Rosario Murillo. A través de la caricatura, Molina fue dibujando la cara de un 
asesinado o desaparecido de las manifestaciones en contra del mandato Ortega-Murillo que 

2 Periódico nicaragüense creado en 1996 y actualizado en 2010 para plataformas digitales. Es el tercer 
periódico más leído del país centroamericano. 

se han realizado en dicho país desde el 18 de abril del mismo año hasta la fecha. En estos 
retratos añadió una breve descripción de quiénes eran y cómo terminaron bajo la represión 
de los paramilitares. Subió a sus redes sociales (Facebook y Twitter), durante 31 días, retratos 
de las víctimas, y en un par de ocasiones subió dos al día. Al final del mes fueron 34 retratos 
que exhibieron lo que se ha vivido últimamente en Nicaragua.

Para dar un poco de contexto político de Nicaragua, el presidente, Daniel Ortega y la 
vicepresidenta, Rosario Murillo son sandinistas. Es decir, estuvieron políticamente activos 
durante la Revolución Sandinista -en los setentas- para derrocar al dictador nicaragüense, 
Anastasio Somoza. Durante la dictadura de este último no había libertad de expresión, 
diversidad en ideología política, ni crecimiento socioeconómico; el ejército funcionaba como 
guardaespaldas del mandatario y sus familiares. Estos elementos llevaron a la insurrección 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para exigir un gobierno revolucionario, 
la emancipación de la mujer, el respeto a creencias religiosas, legislaciones laborales, entre 
otras demandas (Salazar, 2002). 

El Frente Sandinista, que era de ideología de izquierda, empezó a ser liderado por 
Daniel Ortega en los años ochenta junto con Rosario Murillo, ambos ayudaron a superar 
la crisis que había dejado la guerra civil. Pero en los noventas, el Frente quebró solo para 
regresar con la presidencia de Ortega en el 2007 e instaurar a su ahora esposa, Murillo, como 
vicepresidenta en el 2011, concentrando el poder en esa dupla. Se han reelegido tres veces 
y para la población es cuestionable la legitimidad de esas reelecciones (Barra, 2018), ya que 
cada vez sus políticas son más parecidas a Somoza que a los ideales del Frente Sandinista de 
los años 70. 

La inclinación dictatorial del gobierno Ortega-Murillo se volvió irrefutable el 18 de abril 
del 2018. Estudiantes, profesores y jubilados –apoyados por la ciudadanía- se manifestaron 
cerca de la Universidad Nacional Agraria (UNA) en Managua contra la rebaja del 5% a la pensión 
de los jubilados para atención médica y el incremento de las contribuciones de los trabajadores, 
una reforma impulsada por el presidente Ortega (La Nación, 2018). La manifestación era 
pacifica, pero terminó en un choque violento entre las fuerzas antimotines y los manifestantes, 
causando la muerte de varias personas y decenas de heridos3  (La Jornada, 2018). 

3 Cabe mencionar que las cifras de muertos y heridos de la manifestación del 18 de abril fueron aumentando 
conforme iban recapitulando lo que pasó ese día 
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Esa manifestación llevó a protestas consecutivas, a más heridos y, sobre todo, a descubrir 
la verdadera cara de la dupla gobernante. Estas fuerzas antimotines eran paramilitares que 
presuntamente forman parte de la sociedad civil, pero tienen entrenamiento militar, protegen 
los intereses del FSNL y del gobierno de Ortega-Murillo, actúan con la misma autoridad que 
los militares y los policías normales, sin embargo, no son parte, formalmente, del cuerpo 
militar (Clarín, 2018).   

Las manifestaciones y los enfrentamientos con los paramilitares incrementaron. El 
gobierno empezó a desacreditar el movimiento al decir que eran golpistas, derechistas y 
personas pagadas por el gobierno estadounidense. El mandatario aclamaba que las cifras que 
ascendían hasta más de mil personas secuestradas y arriba de 400 asesinadas eran hechos 
aislados: “Las manipulan, juntan todo. Cómo te explicas, sino que en este periodo no hayan 
aparecido muertos por delitos comunes” (Ortega en Euronews, 2018, párr. 2). 

El hecho de que la muerte y desaparición de cientos de personas fueran consideradas 
como hechos aislados, o bien, víctimas de los oponentes del gobierno de Ortega-Murillo, 
ha causado que varios periodistas y voces disidentes denuncien de cualquier manera la 
crisis de Nicaragua y hagan honor a la memoria de las personas caídas. Tal es el caso del 
caricaturista Pedro Molina que aprovechó el reto #inktober para crear una narrativa crítica y 
hacer reflexionar a la sociedad sobre lo que pasa en su país. 

El recurso de la caricatura permite encuadrar una situación por medio de la deformación 
de esta para dar a conocer un mensaje. La exageración o distorsión de una persona es hecha 
intencionalmente para relucir sus rasgos más predominantes, con ello develar su verdadera 
esencia (Bergson, 2008) y señalar los defectos sin poder ignorarlos. Las caricaturas son como 
un espejo que narran una situación por medio de arte y periodismo (Matos, 2008) basándose 
en el sentido común –pensamiento base de una sociedad- (Schütz, 1953) para que la crítica 
sea entendida por todos. En este caso, Molina, gracias a su experiencia, tiene la agudeza 
para retratar los elementos de la esfera social y política, así hacer pequeños al presidente y 
vicepresidenta para burlarse, mientras hace grande al pueblo nicaragüense. 

Una de las principales características de la caricatura es que es intencional. El artista va 
experimentando con los trazos y los colores para crear una obra. Generalmente la caricatura, 

a través de la ironía, le da la vuelta al discurso del mandatario para cuestionarlo y crea un 
espacio de reflexión sobre el fenómeno que se está viviendo, presenta una defensiva al 
salvaguardar la memoria colectiva, muestra una ofensiva al hacer pequeño al que se supone 
que es poderoso, desembocando en la creación de un espacio -en un papel- de resistencia 
social que resignifica los supuestos sociales y abre la posibilidad de crear nuevos significados 
(Useche, 2010). 

La resistencia social es “una acción política y liberadora del poder hegemónico actual 
por las interacciones sociales, despejando fuerza en las relaciones de poder” (Colmenares, 
González y Ramírez, 2011, p. 243). Es una confrontación pacífica al poder, resignifica lo que es 
el espacio público y que se considera como tal, empieza por cuestionar el sentido común para 
terminar poniendo en tela de juicio las lógicas políticas, desembocando en la ruptura de estos 
patrones y dando cabida a nuevos. En este caso, el patrón que se rompe es de la indiferencia, 
o bien, el de voltear al otro lado. El arte, entre este la caricatura, propone una visión crítica 
y afectiva a un fenómeno social que rompe con el autoritarismo de forma simbólica. En el 
caso del caricaturista Molina, por medio de trazos, propuso una resignificación en las redes 
sociales como espacio público en donde se gestará la reflexión, la visualización y la crítica 
al gobierno de Ortega, para narrar las voces apagadas durante estas represiones constantes. 

Esta intención de Molina, de utilizar el retrato caricaturesco como homenaje, puede ser 
sustentado por Gombrich (2008), quien señala que la caricatura puede simplificar el trazo y aún 
captar las expresiones humanas, clarificando lo que se quiere expresar sin tanto riesgo de que 
la interpretación de la obra entre en contradicción. Tal habilidad es importante porque el mirar 
un dibujo iguala las condiciones de todas las personas, o como Töffer dice (citado en Gombrich, 
2008), apela a mayor cantidad de inteligencias, habilidades y condiciones personales. Es por ello 
que el dibujo en sí mismo –desde la caricatura- puede representar un arma poderosa que puede 
divulgar un mensaje o apelar a los sentimientos humanos a través de un lenguaje pictórico 
creado por los mismos experimentos gráficos de los artistas para desapegarse de retratar la 
realidad como se ve, hacer una reinterpretación de lo que el artista ve y quiere expresar. Lo 
importante en un retrato son los rasgos permanentes que representan el carácter y los rasgos 
no permanentes que representan la emoción, para desembocar en la expresión dinámica de la 
persona retratada. Bien se podría tomar una foto, pero lo importante en la caricatura es que los 
trazos en la composición sean una interpretación que no se pueda olvidar.
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En este caso, el retrato caricaturesco es para exaltar facciones fundamentales de la 
persona, quiere capturar los rasgos permanentes que hacen a esa persona ser reconocida por 
el público, y sus rasgos no permanentes que es su estado de ánimo, sea con una sonrisa, con 
el ceño fruncido o una cara seria que denota el mensaje de tal retrato. Juntando el trazo del 
retrato con los colores utilizados, se puede armar el argumento de la caricatura, en este caso es 
resaltar el amor por la patria nicaragüense de los abatidos por el gobierno de Ortega-Murillo.  

En ese mes de octubre, al acotar el reto de #inktober, Molina apeló a la parte defensiva 
de la caricatura, salvaguardar la memoria colectiva. En vez de deformar a la dupla poderosa, 
dibujó a las personas asesinadas y desaparecidas, resaltando sus atributos para que no 
hubiera duda que son a ellos a quienes retrató, en cada cartón escribió el nombre completo, la 
edad, la profesión. Comprende a personas de todas las edades, desde los cinco meses de edad 
hasta los 40 años, en su mayoría son jóvenes de 15 a 18 años que eran estudiantes -hombres 
y mujeres por igual-, también había periodistas y policías disidentes. En cada retrato pone la 
historia particular de cada uno, cómo fue su asesinato, o bien cómo fueron daño colateral por 
estar apoyando al movimiento indirectamente. Escribe lo que dijeron las personas antes de 
morir o lo que estaban haciendo antes de que fueran asesinados, recalcando que fueron los 
paramilitares los presuntos responsables de estos crímenes. 

Esos retratos son un extracto de la realidad de Nicaragua, las cifras son mucho más que 
las 34 personas dibujadas, pero es importante mencionar lo que se estuvo construyendo con 
estos dibujos, una narrativa gráfica que encuadra la crisis humanitaria en este país, relata que 
ninguna persona está a salvo si está en oposición con el gobierno, o tan siquiera se desvié de lo 
que este dicte. Estas caricaturas componen una estructura que, a lo largo del mes de octubre, 
relatan dónde es el escenario, quiénes son los actores principales, cuáles son las acciones 
que se han estado realizando -tanto de los paramilitares, como la de los manifestantes- y qué 
instrumentos se utilizaron en estas acciones (Bruner, 2009). Así, presenta una maqueta de lo 
que es la vida cotidiana en Nicaragua en el régimen Ortega-Murillo: los actores principales 
son los manifestantes y quienes los apoyan; la acción es el enfrentamiento constante entre 
ellos, y el instrumento son las maneras de represión que terminan en violencia para callar a 
los disidentes. 

En general todos los retratos tienen pocas exageraciones con la intención de que se 
recuerden sus caras –rasgos permanentes-. El artista puso algunos elementos que resaltan 
ciertos rasgos de las personas, sin deformar de manera significativa la cara, lo hizo para 
enaltecer la expresión facial de las personas. La mayoría de los retratados están sonriendo, 
unas sonrisas son más sutiles que otras, y los que no sonríen tienen expresión de coraje –
rasgos no permanentes-. También hay elementos para identificar cuáles eran las aspiraciones 
o actividades de esas personas: los que querían ser sacerdotes les dibujó una cruz, los que 
eran médicos les dibujó un estetoscopio, a los artistas les dibujó pinceles y a los periodistas 
cámaras, todo esto para hacerles un homenaje particular a los personajes de una narrativa 
que refleja la violencia de un país. Un aspecto general de estos dibujos es que el negro y el 
azul nunca faltaron, combinados con lo blanco del papel se ve la bandera de Nicaragua, da 
un sentido patriótico, un mensaje de que estas personas fueron asesinadas por defender los 
derechos de su país. Ese tono afectivo solo se puede alcanzar por medio de las imágenes, estas 
escapan a la racionalidad para llegar al alma (Grassi, 2015) y mostrarnos a modo de metáfora 
la realidad para alumbrar la violencia de este país centroamericano, en especial para dar un 
contrapeso a las declaraciones oficiales que deslegitiman la lucha por la paz.

Ahora bien, estos retratos caricaturescos han sido divulgados gracias a las redes 
sociales, que son una plataforma que contiene información masiva sobre diversos temas, al 
igual que tienen todo el contenido sobre el #inktober, pero ¿Por qué estos retratos sobresalen 
del flujo de las redes sociales y de este reto? Según Benjamin4 (1973), al masificar los medios 
de producción del arte, se socializó, pudiendo llegar a público que antes no había llegado, en 
especial al proletariado, cobrando una función social de fomentar el conocimiento político   
para que hubiera una emancipación del fascismo en el que vivían. Él propone que el arte debe 
de ser objeto de conocimiento de la política para una transformación radical que revolucione 
al sistema político, que llegue a evocar la reflexión en el público por parte de un artista que 
está comprometido a divulgar y reflejar el fenómeno sociopolítico del contexto histórico. 

Sin embargo, hay una trampa, las dictaduras al darse cuenta del dinamismo del arte en 
la sociedad, impulsan a que se expresen sobre algo, pero bajo sus reglas, llevando al fenómeno 
denominado por Benjamin (Ibíd.) como “estatización de la vida política”. En este, el arte da 
la pauta de estar expresando una realidad, aunque en sí está dándole un enfoque en donde el 

4 Walter Benjamin era un filósofo alemán marxista cuya obra sustentaba la emancipación del proletariado 
de la superestructura.
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espectador no tiene que pensar y el artista no tiene que proponer formas que rompan con el 
canon de la lógica dictatorial. 

En este caso, Nicaragua es una presunta dictadura en donde las expresiones del pueblo 
son pasivas con la ilusión de ser trasgresoras, se manifiestan en contra de quienes alteran 
el orden sin señalar quién es el verdadero culpable de alterarlo. Pedro utilizó un medio 
masificado en donde la gran mayoría de las personas tienen acceso para divulgar lo que estaba 
pasando en su país. La tendencia y la técnica se aliaron para dar un impacto político a través 
del reconocimiento de las víctimas y la razón por las cuales fueron tales, desembocando en 
un testimonio histórico sobre el 18 de abril del 2018. 

Facebook, Twitter e Instagram, siendo plataformas del reto artístico, podrán no ser 
de relevancia política, pero fue el giro político que les dio Molina para poder denunciar y 
compartir las historias de sus compatriotas abatidos por un gobierno que ha hecho lo 
posible por acallar las voces disidentes. Antes, en los medios era diferente la divulgación 
de un mensaje, ahora están las redes sociales para compartir información alrededor del 
mundo (la sociedad de la información). Podrá ser efímero lo que se postee en esas redes, 
pero lo que no se puede controlar es cómo el espectador lo tomé, y por la evidencia que se 
manifestaba en artículos de prensa, fotos del público y testimonios, los espectadores mismos 
divulgaron el trabajo del caricaturista, sacándolo de las mismas redes para ponerlo en las 
calles de Nicaragua, en ofrendas en México o en artículos de prensa en Francia. Las redes 
fueron el medio para colocar los 34 homenajes hechos por Molina en la memoria colectiva 
que trascendería el mundo internauta.

Por ello, la importancia de esta colección de imágenes es que son un objeto cultural 
que va a reflejar un fenómeno en un tiempo y un espacio, es decir, se van a quedar en la 
plataforma de las redes sociales todas las caras ilustradas por Molina, que posibilitan su 
apropiación a la memoria colectiva por el recibimiento y seguimiento que ha tenido su 
obra durante este mes, porque cuentan una parte de la historia del pueblo nicaragüense y 
la división del país. Hizo un trabajo periodístico en donde investigó los datos de las víctimas, 
y en muchos casos, los familiares de estas se los daban –junto con fotos- para que sus seres 
queridos no fuesen olvidados, con ello llevaban su historia particular al espacio público como 
una resistencia social de que no se va a ceder en su lucha. Estas caricaturas invocan a la 

reflexión para comenzar a politizar a la sociedad nicaragüense, al igual que otras partes del 
mundo, ya que es una exposición de lo que un gobierno puede hacer con tal de mantener el 
poder y hacer parecer que tienen a una sociedad civil unificada a su favor. 

La legitimidad, que definida por González es “la calidad que presenta un gobierno 
de estar identificado con la idea de poder que tiene el pueblo” (1977, p. 35), le da la palabra 
final al pueblo sobre su gobierno, si acepta y sigue apoyando al mandato o se derroca -si se 
vive en una democracia-. En pocas palabras, la legitimidad es el poder de la sociedad sobre 
el gobierno. Por ello es menester para las autoridades hacer propaganda política que resalte 
los aspectos positivos de tal régimen, así mantienen su imagen en alto y siguen siendo 
legítimos ante la sociedad.

Sin embargo, lo que nos retrata Pedro Molina es una crítica doble. En primer lugar critica 
la falta de legitimidad que tiene este gobierno impuesto, a tal grado de ya es considerado 
como dictadura, desmiente las versiones de que el mismo pueblo se ataca a sí mismo. En 
segundo lugar denuncia la falta de democracia en este régimen al usar la fuerza paramilitar 
en contra de los manifestantes, es decir, enfrentamientos entre personas armadas contra 
civiles, violando los derechos humanos de la población nicaragüense.

Esta no sería la primera vez que se ven retratos como resistencia al olvido o como 
función política para divulgar un fenómeno. Las editoriales -a pesar de ser arriesgado- 
toman varios proyectos de narrativa gráfica periodística que relatan hechos históricos para 
la reflexión del pasado. 

Ese es el caso del historietista peruano Jesús Cossio y lo que él eligió retratar fue la 
destrucción del movimiento Sendero Luminoso, el conflicto armado y los problemas políticos de 
los gobiernos peruanos. A diferencia de su colega nicaragüense, él hizo una historieta llamada 
Barbarie, comics sobre violencia política en el Perú, 1985-1990, en donde dibuja a esta guerrilla 
violentando a las personas, motivados por sus lógicas sectarias para alcanzar un socialismo 
radical. Igualmente, dibujó sobre la crisis social y la lucha de poderes durante esa época. 

Cossio, además de la investigación documental, tomó testimonios de las víctimas de 
esa época para dibujarlos e ir construyendo un relato que reflejara lo que pasó durante la crisis 
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democrática peruana en los 90 –causada por este grupo-. Su trabajo se divulgó a tal grado que 
los familiares de las personas asesinadas o desaparecidas llevaron sus fotos con él para que 
pudiera dibujarlos e inmortalizarlos, integrarlos a la narrativa de la sociedad peruana en vez 
de que estuvieran olvidados como victimas anónimas y con ello seguir exigiendo justicia. 

Tanto fue el recibimiento de su obra, que sacó otro comic llamado Rupay: Violencia 
política en el Perú de 1980-1985 en colaboración con otros artistas. Cossio relata que su obra 
va dividida por gobiernos y teniendo en común denominador a Sendero Luminoso. Tiene 
diversos proyectos en donde relata la censura periodística de tales fechas y los conflictos 
cotidianos entre los policías y las personas disidentes, información que ha sacado de varios 
testimonios, grupos en defensa de los derechos humanos y la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación, para divulgar y visibilizar lo que ha pasado en su país, así este no tenga un 
referente tangible de lo que ha pasó durante 1980-2000. La intención pedagógica y política 
de Cossio era mostrar las caras olvidadas era recordarle a Perú de la barbarie por la que sufrió 
(Diario Correo, 2016).

Otro caso es el de México. Muchos caricaturistas han retratado la cara de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa y han retratado a las víctimas de feminicidios, es mostrar 
la negligencia del gobierno mexicano ante todos estos hechos y exigirle que debe de 
responsabilizarse por todas esas caras que ya no se verán más que en fotografías e 
ilustraciones. No se retratan casos aislados, se retrata un sistema desintegrado que no 
puede detener lo que se vive en México, además, es un recordatorio a la sociedad de todo lo 
que está pasando y, de una manera u otra, tratar de integrarlo a las discusiones en espacios 
públicos para exigir justicia. 

Los caricaturistas de estos tres países, con su trabajo, proponen un escrutinio al que 
hace una injusticia, en especial cuando su trabajo como comunicadores gráficos consiste 
en señalar la falta cometida para informar a sociedad. Hacen uso de símbolos locales para 
clarificar su intención y poder hacer una resignificación a la hora de interpretarlo con toda la 
composición, generando un espacio de reflexión sobre la misma condición en la que el lector 
y el artista se encuentran. 

En estos retratos se ve un dolor profundo reflejado con tinta por la pérdida injusta 
de una persona, un sufrimiento colectivo porque se sabe, si no es el caso, la ilustración lo 
explicita, cuál es la razón de ese malestar. Se siente la indignación de las personas hacia sus 
perpetradores y al mismo tiempo el miedo de que ellos sean los siguientes. Entonces sí hay 
un espacio de resistencia, aunque sea en una hoja de papel, es un recordatorio de por qué se 
lucha, ya es una pequeña batalla ganada, es deslumbrar a los que quieren que sus propios 
actos se queden en la oscuridad para no perder popularidad, legitimidad y en especial, poder. 

Encontrar maneras ingeniosas de resistir es difícil, pero Pedro Molina lo logró. 
Transformó las redes sociales en un espacio público politizado donde confrontaba a los 
lectores con la realidad de su país, lo hizo desde las voces de la población nicaragüense para 
denunciar y poner en juicio al régimen Ortega-Murillo. Además, su objetivo no solo era llegar 
a sus compatriotas, sino al mundo para que viese lo que ha estado ocurriendo, tratando de 
desmantelar las versiones oficiales de estos los mandatarios. 

Los retratos caricaturescos son testimonios de un sistema cuarteado que por más 
que se quiera esconder, las fracturas siguen ahí. Resignifican los números de víctimas a 
personas con una historia de vida, es decir, humaniza a los manifestantes que han sido 
criminalizados por sus propios perpetradores para justificar los medios para mantener el 
poder, tanto ideológico como político. Le rinde honor a las personas que decidieron salir a 
las calles a manifestarse en contra de ese sistema, también a las que fueron daño colateral 
y no se les tuvo consideración. Tal vez estas caricaturas no tienen repercusiones mayores, 
pero da un espacio de resistencia para todos aquellos que no ceden al aceptar que todo está 
bien, le señala al lector que una persona sin poder puede sacudir sus lógicas, como también 
puede ser la próxima víctima de las circunstancias. 

Por ende, si se puede gestar una memoria de tal sensibilidad ¿Qué mejor que divulgarla?, 
las redes sociales abren muchos canales de comunicación, no solo sirven para conectarse con 
la gente, sino para protestar lo que se vive en una sociedad. Esos retratos, realizados por Pedro 
Molina, desenmascararon ante el mundo a un gobierno que está  causando la fragmentación de su 
país. Lo que se sube a internet no desaparece, se ha dejado una huella imborrable de la violencia.
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Introducción

La década de 1990 en América Latina fue caracterizada por una transformación radical en 
la manera de entender la política, la economía  y el crecimiento. Por un lado, implicó el fin 
de gobiernos cercanos al Estado de Bienestar anclados en el desarrollo industrial nacional, 
la sustitución de importaciones de bienes producidos en el exterior por los producidos 
localmente, una activa política social a través de programas y subsidios al consumo para 
incentivar la demanda de bienes y servicios, la protección y mejoramiento del empleo y el 
fortalecimiento de la integración sudamericana. 

En cambio, la década del noventa trajo consigo las ideas promovidas desde los Estados 
Unidos que estipulaban políticas económicas conservadoras para los países en vías de 
desarrollo. En este sentido, se pretendía liberar la economía reduciendo las trabas al comercio 
exterior, reducir el gasto del Estado destinando menos fondos a políticas sociales, aumentar 
la tasa de interés para incentivar el ahorro y la inversión, controlar el tipo de cambio y la 
emisión monetaria para estabilizar la inflación y privatizar empresas proveedoras de servicios 
públicos para mejorar su eficiencia. 

Las consecuencias a este cambio radical, muy por el contrario a lo anunciado, trajeron 
mayor desempleo, cierre de fábricas nacionales, aumento de la deuda externa, caída del 
salario y del poder adquisitivo. Un ejemplo de ello es el sistema jubilatorio argentino, que 
pasó de estar gestionado íntegramente por el Estado a ser administrado por empresas 
privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones y Jubilaciones (AFJP). La 
aprobación de la Ley 242142  que les dio origen implicó el fin de un modelo de previsión 
público de reparto y la constitución de un sistema doblegado. Por un lado se mantendría una 
gestión estatal como la que ya era vigente, y por el otro, una semi-privada. Esta última tenía 
un pilar de capitalización que implicaba una pensión completa basada en un fondo de ahorro 
de cuentas individuales, y un pilar público que aseguraba una pensión básica. 

Si bien uno podía optar por uno u otro sistema, había ciertos mecanismos que 
beneficiaban a la previsión de capitalización. Por ejemplo, los ingresantes al mercado laboral 
si no elegía uno u otro eran asignados automáticamente al mixto. Además, los asegurados 
podían cambiarse del sistema público al mixto pero no regresar al primero.

Una vez establecida la ley no tardaron en aparecer serios problemas en el sistema. Por 
ejemplo, se registró una fuerte caída en el número de  trabajadores y ancianos cubiertos, una 
falta de solidaridad y una profundización de la inequidad de género, años de aportes excesivos 
para obtener una pensión mínima, altas comisiones administrativas y bajo cumplimiento en 
el pago de los aportes. Además, se le sumó el debilitamiento del sistema público y el traspaso 
del 75 por ciento de los asegurados al sistema privado.

Tras la crisis económica argentina del 2001, el escenario se agravó con una reducción 
drástica del valor de los fondos de pensiones e implicó que comenzara a gestarse un debate 
nacional al respecto.

2Ley 24214 fue sancionada el 23 de setiembre de 1993. Como se expresa en la misma, se crea un sistema parte 
privado y parte público de la gestión de los fondos de jubilaciones y pensiones. A decir de la Ley: “Institúyase 
con alcance nacional, el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que cubrirá las contingencias 
de vejez, invalidez y muerte. Conforman este sistema: 1) Un régimen previsional público, fundamentado 
en el otorgamiento de prestaciones por parte del Estado que se financiarán a través de un sistema de 
reparto y 2) Un régimen previsional basado en la capitalización individual, en adelante también Régimen 
de Capitalización.”
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Con la llegada en el año 2003 al poder del Frente para la Victoria (FpV)3 bajo la 
presidencia de Néstor Kirchner, el sistema previsional tuvo la oportunidad de recuperar la 
independencia y la productividad de las décadas pasadas. Se comenzaron a promulgar una 
serie de leyes y decretos que intentaron paliar estos defectos del régimen de previsión. 

En esta línea, 2007 fue un año clave con la aprobación de la Ley 26.222 y 26.4174 
modificatorias de la Ley 24.214 y la promulgación del Decreto 8975 que dio libre elección entre 
los sistemas público o privado. Se incrementó el financiamiento y la reducción del costo 
administrativo, hubo un mejoramiento del acceso  a las prestaciones (mayor flexibilidad de los 
requisitos), se estipularon ajustes automáticos para mantener el valor real de las jubilaciones 
dos veces por año y finalmente se estableció un fondo de garantías de sustentabilidad y la 
Administración Nacional de Seguridad Social6  (en adelante ANSeS) para gestionar ese fondo 
y sus inversiones (Colina, 2003, p. 5).

Sin embargo, en 2008 la caja jubilatoria afrontó problemas de financiamiento y aún 
quedaban cuestiones por resolver sobre cómo se invertían los fondos las aseguradoras. Tal 
vez por estos motivos, avivados por una política de nacionalización y de cooptación de fondos 
para paliar futuras crisis, el gobierno anunció mandar al congreso un proyecto de estatización 
de la previsión social. Tras la aprobación en diputados, por amplia mayoría, la propuesta se 
dirigió a la cámara alta para su tratamiento en senadores. 

Analizar las posturas de los distintos bloques al respecto permitirá comprender cuáles 
son las motivaciones de los actores y los argumentos utilizados para defender o criticar la ley 
(Ibíd., p. 8). A continuación se desarrollará un ensayo del escenario legislativo de la cámara 

3El Frente para la Victoria es una coalición política creada en 2003 para sostener la candidatura presidencial 
de Néstor Kirchner, quien resultó electo para el período 2003-2007. Está compuesto por el Partido justicialista, 
Partido Intransigente, Frente Grande y el Partido Comunista.
4La ley 26417 y 26222 establecieron diversas modificaciones en el Sistema integrado de Jubilaciones y 
Pensiones argentino, con la finalidad de avanzar en la búsqueda de la equidad social y de la protección del 
conjunto de la población activa y pasiva.
5El Decreto 897, fue promulgado el 12 de julio de 2007 y establece la creación de un fondo de garantía de 
sustentabilidad para el régimen previsional argentino. 
6La Administración Nacional de Seguridad Social es un ente descentralizado de Argentina que gestiona las 
prestaciones de las asignaciones familiares, subsidios por desempleo y el servicio previsional.

de senadores teniendo en cuenta los bloques más representativos sobre los cuatro temas 
más importantes del debate.

Desarrollo 

En el debate llevado a cabo en la cámara de senadores, 65 de ellos estuvieron presentes y 
ausentes. A la hora de someter el proyecto a votación, el oficialismo logró captar votos propios 
y aliados consiguiendo así  una amplia mayoría con 46 votos afirmativos contra 18 negativos. 

Entre los que acompañaron el proyecto del ejecutivo se encontraron al propio partido 
FpV compuesto por: Fabio Biancalani, María José Bongiorno, Adriana Bortolozzi de Bogado, 
Eric Calcagno, Mario Colazo, Ana Corradi de Beltrán, Elena Corregido, Liliana Fellner, 
Nicolás Fernández, Daniel Filmus, Selva Forstmann, Marcelo Fuentes, Silvia Gallego, César 
Gioja, Haidé Giri, Silvia Giusti, Pedro Guastavino, Marcelo Guinle, Guillermo Jenefes, Roxana 
Latorre, Rubén Marín, José Mayans, Ada Maza, Julio Miranda, Blanca Osuna, José Pampuro, 
Nancy Parrilli, María Perceval, Daniel Pérsico, Miguel Angel Pichetto, Teresita Quintela, Carlos 
Reutemann, Marina Riofrío, Fabián Ríos, Ramón Saadi, Eduardo Torres, Mónica Troadello, 
Luis Viana y Elida Vigo. El Partido Socialista (en adelante PS)7  representado por Giustiniani, 
la Afirmación para una República Igualitaria luego llamado Afirmación por una República 
Igualitaria (en adelante ARI)8 de Tierra del Fuego con María Díaz y José Martínez, entre otros. 

7El Partido Socialista argentino fue fundado el 28 de junio de 1896. Se le considera parte del socialismo 
democrático y está afiliado a la Internacional Socialista desde 1951. El Partido Socialista, reunidos en 
congreso, precisan su posicionamiento ideológico afirmando: que la clase trabajadora es oprimida y 
explotada por la clase capitalista gobernante, que esta dueña, como es de los medios de producción, y 
disponiendo de todas las fuerzas del Estado para defender sus privilegios, se apropia la mayor parte de lo 
que producen los trabajadores y les deja solo lo que necesitan para seguir sirviendo en la producción, que 
por eso, mientras una minoría de parásitos vive en el lujo y la holgazanería, los que trabajan están siempre 
en la inseguridad y en la escasez, y muy comúnmente en la miseria, que en la República Argentina, a pesar 
de la gran extensión de tierra inexplotada, la apropiación individual de todo el suelo del país ha establecido 
de lleno las condiciones de la sociedad capitalista, que la libertad económica, base de toda otra libertad, 
no será alcanzada mientras que los trabajadores no sean dueños de los medios de producción, entre otras 
cuestiones.
8La Afirmación por una República Igualitaria fue una alianza creada en el año 2002. En el mismo se encuentran 
a integrantes del Partido Socialista Popular, el Partido Socialista Democrático, y sectores disidentes de la 
Unión Cívica Radical, liderados por Elisa Carrió y del Frepaso, entre otros.
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Del lado de la oposición se tienen principalmente la Unión Cívica Radical (en adelante 
UCR)9 formada por Juan Carlos Marino, Alfredo Martínez, Norberto Massoni, Gerardo Morales, 
Roy Nikisch, Luis Petcoff Naidenoff, Ernesto Sanz y Arturo Vera. Igualmente la Coalición 
Cívica (en adelante CC)10  con Samuel Cabanchik y Maria Eugenia Estenssoro, entre otros. 

Hubo una sola abstención de Pablo Verani quien decidió no acompañar a su bloque, 
la UCR, ni ubicarse en la banca opuesta. Entre los ausente estuvo Carlos Menem presidente 
interino en 1993 y promotor de la ley de privatización del sistema previsional. 

A continuación, se realizará un análisis comparativo entre los cuatro partidos más 
importantes en el debate del 20 de noviembre de 2008 en el senado. Se tratará de mostrar y 
comprender cuáles son sus argumentos y motivaciones a favor y en contra del proyecto. Se 
tomaron, para ello, los dos partidos más importantes que votaron a favor, es decir, al FpV y el 
PS. De la otra senda, se estudiarán los argumentos de la UCR y de la Coalición ARI.

El  Cuadro 1 muestra resumidamente los diferentes partidos y temas de debate que 
luego se desarrollarán. En una primera instancia, se analizarán las discusiones en torno a 
las críticas o defensas del sistema de capitalización. Luego, lo que cada actor piensa sobre el 
acelerado tratamiento de la ley. Se continuará con todo lo referente a cuestiones jurídicas y 
constitucionales vinculadas, por ejemplo, con el derecho de propiedad privada. Y finalmente 
lo que se refiere a la administración de los fondos de garantías y la cuestión fiscal.

9La Unión Cívica Radical es un partido argentino fundado el 26 de junio de 1891 por Leandro N. Alem. 
Gobernó en nueve oportunidades la Argentina. Tuvo como presidentes a Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de 
Alvear, Roberto M. Ortiz, Arturo Frondizi, José María Guido, Arturo Illia, Raúl Alfonsín, y Fernando de la Rúa. Las 
ideologías que conforman el partido van desde el krausismo, el federalismo, el liberalismo, el nacionalismo, 
el desarrollismo y la socialdemocracia, entre otras. Se identifica con el laicismo y el federalismo tradicional.
10La Coalición Cívica fue una confederación de partidos políticos de la Argentina, que tiene como origen 
el año 2007. La conformaban los partidos nacionales, Afirmación para una República Igualitaria y Política 
Abierta para la Integridad Social, Unión por Todos y Generación para un Encuentro Nacional y el Movimiento 
de Trabajadores Desocupados de la Matanza, liderado por el diputado Héctor Toty Flores. Dos años después 
varios de los movimientos se incorporaron al ARI que pasó a denominarse Coalición Cívica ARI.
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Desacuerdo con las AFJP – Críticas al sistema de capitalización

En general todos los partidos aceptaron que el actual sistema de previsión social había 
fracasado y reclamaron la necesidad de una nueva ley más justa y eficiente. De hecho, todos 
reconocieron que ninguno (ni en el debate en diputados ni en las comisiones especiales) se 
expresó a favor o en defensa de las administradoras, o de la ley de capitalización. 

En el senado cada partido dio su propia visión de por qué no funcionó el modelo, algunos 
desmintiendo falsas virtudes y apoyando el proyecto, y otros ofreciendo soluciones alternativas.

Por un lado se encontró el FpV, que a través del senador Ríos planteó cinco argumentos 
de repudio a los supuestos beneficios de la capitalización. Según el funcionario, uno de los 
argumentos a favor de las AFJP era que la gente se vería muy interesada en ahorrar en forma 
previsional a través de las administradoras privadas y recibir altos retornos futuros, lo que 
se expresaría en un aumento de los montos aportados en las aseguradoras y mayor dinero 
en el sistema financiero. Sin embargo, afirmó que generó un resultado  inverso y, según sus 
informes, se observó una caída del trece por ciento de los aportes. 

En sintonía, el PS afirmó que la ley neoliberal produjo una baja en la cobertura, siendo 
en 1994 del 50 por ciento y en 2004 del 40 por ciento, además afectaba al 20 por ciento 
más pobre.  En segundo lugar, Ríos dijo que  se esperaba un aumento de los haberes gracias 
al movimiento del mercado, el cual impactaría en una etapa de maduración del modelo de 
capitalización. Pero esto no sucedió y, muy por el contrario, el Estado tuvo que salir en ayuda, 
aportando el 77 por ciento de los mismos para que todos los beneficiarios tuvieran la jubilación 
básica. El PS acompañó este argumento diciendo que la ley produjo el desfinanciamiento del 
sistema público. En tercer lugar, el legislador del FpV afirmó que los aportes que se dirigen 
al sistema administrado por las AFJP deberían beneficiar al Estado reduciendo su pasivo 
(deuda), pero que se tuvo que salir en su ayuda aportando 4000 millones de pesos para hacer 
frente a las obligaciones previsionales. 

En  cuarto  lugar, dijo que como se incentivaba a depositar dinero en cuentas de 
capitalización se debía bajar el trabajo en negro. Sin embargo, aseguró que los resultados, 
respecto a este punto, se debieron más a la reactivación económica de los últimos tiempos. 

Además, aseveró que el valor de mercado de las acciones de las AFJP representó el 5.6 por 
ciento de la bolsa de valores, un porcentaje muy reducido si se compara con los otros agentes 
que la conforman. En un quinto y último aspecto se refirió a la supuesta competencia entre las 
administradoras y una consecuente búsqueda de la mejor oferta para sus clientes. Continuó 
diciendo que en realidad se concentraron en diez grupos o instituciones y además se fijaron 
comisiones que resultaron ser las más altas de Latinoamérica. 

El PS también habló de concentración, falta de competencia y le sumó los altísimos 
costos de comisión. En este último sentido arguyeron que las ganancias sobre el patrimonio 
llegaron a estar entre el 42 y 52 por ciento, cuando la rentabilidad neta de las principales 
empresas era del 7 por ciento (Versión taquigráfica del Senado, 2008, p. 11).

Como se observó, el PS acompaña en gran parte al oficialismo en la crítica a la ley de 
los noventa. De todas formas es claro en alejarse de él y demostrar que solo se adhiere por 
coherencia con su propia historia e ideología. Así lo manifiesta cuando afirma que lo que 
sucedió hace 19 años se debió al triunfo de las ideas neoliberales, las que fueron aplicadas en 
toda Latinoamérica, incluyendo el país. No tiembla en decir que esa es la razón por la que el 
mismo partido que acompañó la privatización y puso al mercado como lo bueno y el Estado 
como lo malo, ahora haga todo lo contrario. El mismo que lleva  cabo la estatización  de 
diferentes empresas y recursos es el que en el pasado las privatizó.

Respecto a la UCR, en realidad no hay un despliegue de críticas al sistema privado, más 
bien una postura contraria a la del oficialismo. No deja de notar sus sospechas sobre que la 
caída del rendimiento de algunos bonos pudiera ser suficiente motor para esta determinante 
decisión. En cambio el radicalismo intentará girar el debate hacia el abuso de los fondos y los 
problemas fiscales. Análisis que será desarrollado más adelante.

Por último, la CC se aparta de los tres partidos mencionados y niega que este sea un debate 
sobre las AFJP y el haber jubilatorio. Pone el acento en la pobreza y la injusticia, afirmando que 
nada va a cambiar con la nueva ley. Por ejemplo, afirma que el 80 por ciento de los jubilados en 
argentina reciben haberes por 690 pesos para una canasta de 1350 pesos. Es el único partido 
que critica fuertemente el sistema de reparto. Dice que no son viables ya que no hay cantidad 
suficiente de trabajadores activos, jóvenes que puedan financiar a una población envejecida. Se 
le suma que en la Argentina para 2008 habría un 60 por ciento de trabajadores en negro.
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Sugiere además que se discuta un proyecto propio que estaría en consonancia con lo 
recomendado por la Organización Internacional del Trabajo. Este sería un sistema múltiple 
de reparto con tres pilares: por un lado se debería asegurar el derecho a una jubilación 
universal para todas las mujeres que alcancen los cero años y los 65 en varones. El segundo 
pilar sería un reparto estatal, público y obligatorio con un haber del 30 o cuarenta por ciento. 
Y el tercero sería optativo para el que tiene más capacidad de ahorro y en donde se contrataría 
un seguro social mayor de carácter público o privado.

Razones de la aprobación en acelerada

Otro de los asuntos que se discutió en la cámara alta fue el esfuerzo del FpV por promulgar la 
ley en el menor tiempo posible con un debata en comisiones de tres deliberaciones (Versión 
taquigráfica del Senado, 2008, p. 13).

De la banca oficialista se arguyó que se debe aprobar con rapidez porque en la bolsa están 
cayendo cada vez más los valores de la previsión social, es decir, se está descapitalizando. En 
cambio, la UCR planteó que la reforma del sistema previsional no tiene urgencias porque al 
afectar a varias generaciones necesita un tratamiento especial. El PS no hizo alusión al tema 
y finalmente la CC acordó con la banca radical. Afirmó que es una cuestión muy compleja, 
en donde los sistemas previsionales del mundo sufrían de la misma crisis. Por tal motivo, los 
países serios debían darse el suficiente debate con cautela consenso y tiempo. Consideraron 
que no se puede discutir en 15 días, que no le hace bien a la Argentina discutir cuestiones de 
alta complejidad de forma simplificada, binaria.

Derecho y constitucionalidad

En este aspecto el partido radical presentó un análisis sobre diferentes mecanismos 
constitucionales que pueden verse avasallados por la nueva ley. Por un lado afirmó que desde 
la privatización se fue generando un entramado de derechos y obligaciones que no pueden 
ignorarse y que necesitan ser tenidos en cuenta. Distinguió el derecho adquirido del derecho 
en expectativas. Quienes estaban a favor de la reforma consideraron que los derechos de los 

afiliados eran expectativas y mientras aquellos que estaban  en contra los estimaron  como 
derechos de propiedad o adquiridos. 

Al juicio de la UCR, ambas visiones eran inconducentes. En el derecho previsional, dijo: 
los jubilados no tienen un derecho sobre la jubilación puesto que todavía no han cumplido 
todas las condiciones para acceder a la pasividad (tienen un derecho de expectativa). Afirmó 
que se discutía sobre el capital acumulado antes de acceder a la jubilación, una parte de su 
salario (según la Ley 24.241, el 11 por ciento). Sin embargo, sostuvo que también era un 
derecho de propiedad porque el aportante elegía uno u otro sistema y decidía con qué AFJP 
contratar. Por lo tanto, era copropietario de un número de cuotas que tendría que ir a su 
jubilación o sus herederos.

El partido oficialista, en este tema, rechazó la visión de que se perjudica el derecho a la 
propiedad privada, por el contrario, dijo que en realidad se la protege. El aportante, si solo se 
quedaba con la jubilación pagada por las AFJP no llegaría ni al mínimo (Versión taquigráfica 
del Senado, 2008, p. 26,).

Por otro lado el socialismo dijo que la ley menemista es anticonstitucional y nunca 
debió haber sido promulgada. La ley suprema establece que será el Estado el encargado de la 
proveer la seguridad social a su pueblo.

La administración de los fondos y la cuestión fiscal

Finalmente se llegó al último aspecto de análisis y, probablemente, el más candente a la hora 
de su defensa por bloque. Sobre todo se debatieron los artículos 8, 11 y 12 todos vinculados 
con la supervisión.

Las críticas vinieron principalmente sobre los órganos de control. Así, el socialismo 
desarrolló una serie de medidas necesarias para garantizar la transparencia y la auditoria 
efectiva de los fondos.

Afirmaron que en general los gobiernos tendían a utilizar deliberadamente los recursos 
y esto se producía por un deterioro en la autonomía de los organismos de administración 
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correspondientes, en este caso la ANSeS. Además, promovieron la participación para estos 
seguimientos de toda la sociedad: sus trabajadores, jubilados, etc.

Por otro lado puso en tela de juicio los vacíos e imprecisiones que caracterizan a la 
nueva ley. Por ejemplo, se decía que el sistema garantizaría las prestaciones iguales o mejores 
que el sistema de capitalización pero no se decía cómo.

Desde la CC también se plantearon cuestiones relacionadas. Dijeron que no había 
ninguna ley que reglamentara el funcionamiento de la ANSeS y la controlara. Además 
argumentaron que se concentraba el manejo del 45 por ciento del Producto Bruto Interno en 
tres funcionarios de segundo rango y con controles absolutamente precarios e inadecuados 
(Versión taquigráfica del Senado, 2008, p. 101)

A todo esto, el oficialismo le respondió de forma maniquea, diciendo que el problema 
era creer que una administración estatal era mala. Siguió diciendo que no había que pensar 
que el delegar potestades al Estado estuviera mal. Esto se relaciona fuertemente con la 
postura socialista que se aleja en la utilización de ese tipo de antagonismos morales, propios 
del oficialismo, como herramienta de persuasión. Como ya se dijo, lo que en los noventas era 
bueno (mercado) y malo (Estado), ahora es a la inversa.

Finalmente, la UCR llevó la discusión al terreno de la confiscación. Dijo que se 
estaban cometiendo actos gravísimos de confiscación de fondos y de administración con 
discrecionalidad.  Afirmó que la ANSeS solo estaba sometida a controles ex post y las AFJP ex 
ante. Esta diferencia es sustancial ya que no puede evitarse un mal uso de fondos.

Conclusión

Lo primero que se puede observar es que hay unanimidad en todos los bloques sobre la 
necesidad de cambiar el entonces sistema de previsión social. Sin embargo, las motivaciones 
son diferentes y estas llevan a que finalmente voten diferente. En el caso del FpV todos 
aprobaron el proyecto en términos de compromiso político con su partido y por ideología. Se 
mantiene la lógica de representación de partido y se acepta el modelo. En el caso del PS se 

votó por  coherencia ideológica. Apoyan la ley más porque responde en alguna medida a un 
proyecto de Estado social que por compartir un modelo con el kirchnerismo. Un caso distinto 
es el de la UCR y la CC, que si bien están en su doctrina un Estado presente administrador de los 
servicios estratégicos como el de seguro social, en este y en casi todos los casos, optaron por 
un voto de compromiso partidario, el cual estaba claramente motivado por buscar un espacio 
autónomo y distinto al del oficialismo. Quieren identificarse como la fuerza balanceadora 
al kirchnerismo y por ello desean no aprobar una ley que está más cerca de su ideología 
partidaria que la promulgada en el menemismo.

Así, puede verse cómo algunos actores van accionando con base en una doble vara, entre 
responder a las bases fundacionales del partido u optar por un pragmatismo electoralista. 
Esta conducta, sin duda, se aleja del interés por el bien público y afirma la carencia de 
instituciones sólidas. 

Respecto a la aprobación acelerada, podría afirmarse que es un reclamo histórico de 
la oposición. Lo ideal sería tener un debate amplio, como plantea el socialismo, donde haya 
participación ciudadana de todos los sectores: trabajadores, académicos, funcionarios, etc., darle 
el tiempo para que tome el suficiente estado público para que todos se sientan involucrados. 

Esta posición implicaría dejar de pensar a la política en un sentido restringido. 
Desde una perspectiva weberiana esto supone que los ciudadanos son simplemente actores 
políticos ocasionales que ejercen su papel cuando votan una vez cada dos años (Weber, 1945). 
En cambio, una visión amplia de la política llevaría a reconocer otros canales de acción e 
intervención en el sistema de poder. Supondría un ciudadano activo y comprometido con su 
sociedad que participa no solo en la elección de sus representantes a través de las urnas, sino 
en la participación en otros espacios deliberativos para la legitimación de las políticas y las 
decisiones (Pitkin, 1993). 

Sobre las cuestiones constitucionales y de derecho también hay una unanimidad 
de todos los sectores, menos el FpV. La nueva ley deja vacíos jurídico que solo alimentan 
la discrecionalidad. El sistema previsional de los noventa carecía de todas las garantías 
constitucionales, ya que convertía al aporte de los trabajadores en un capital incierto sujeto 
al mercado financiero. Por ley esto debería haber sido apaleado para que no se deterioraran 
los capitales y se dejaran a muchos empleados si jubilación.
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Finalmente, los cuestionamientos sobre el uso discrecional de los fondos para paliar 
crisis fiscales. Realmente no puede afirmarse que esto sea así. Si bien, como se decía, hay 
algunos vacíos jurídicos, también es cierto que existen mecanismos de control como un 
órgano bicameral de auditoría y distintas comisiones al respecto. Probablemente no sea la ley 
más completa y que satisfaga todas las dudas sobre el futuro de los fondos de los jubilados, 
pero también es verdad que no hay una libre disponibilidad de ellos sin ningún medio de 
control. Probablemente se necesiten nuevos debates y nuevas leyes que acompañen este giro 
al sistema de reparto público. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) (art 2) faculta a los 
pueblos indígenas de autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y 
todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. El director general del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), de manera conjunta con el Instituto Nacional 
para la Evaluación Educativa (INEE), han propuesto adicionar a la reforma constitucional 
el derecho de los pueblos indígenas a una educación intercultural y plurilingüe en todos 
los niveles que imparte el Sistema Educativo Nacional (SEN). Esto permitirá desarrollar, 
preservar y fortalecer los elementos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas 
de México para su mantenimiento y preservación, además dicha educación deberá ser 
administrada por las propias instituciones de los pueblos y comunidades indígenas.

Se realizó un análisis de datos oficiales, emitidos por autoridades federales en cuanto 
a educación indígena. De acuerdo a dichas fuentes de información, en México, uno de cada 
cinco habitantes es indígena. Este sector sigue siendo el más vulnerable de la población 
mexicana, presentan mayores índices de pobreza, marginalidad, deserción escolar, entre 
otros factores que los excluyen del desarrollo social.

Se precisa el concepto de indígena, quiénes son considerados indígenas en México y 
el porqué de tal clasificación. Se prosigue con datos oficiales acerca de cuántos indígenas 
habitan en México, en qué entidades se localizan los mayores asentamientos de los mismos 
y cuáles son las lenguas más habladas en territorio mexicano.
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Los indígenas son el grupo más vulnerable de la población mexicana. De acuerdo 
a cifras oficiales del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 80 % de los 
indígenas viven en situación de pobreza, lo que conlleva a que sean susceptibles de exclusión 
en el rubro educativo, ya que pobreza y deserción escolar, van estrechamente ligados. 

Popularmente se cree que educación y desarrollo están relacionados. una persona con 
mayor educación, accede a una mejor calidad de vida, tal como lo expresa Solana “La educación 
se convierte en el eje central del desarrollo” (1982, p.26). Sin embargo, en el México actual 
influye más el sistema económico que la educación para lograr el anhelado progreso social. 

De acuerdo a cifras oficiales del INEGI (2016), en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, 
entidades predominantemente de población indígena, los índices de analfabetismo 
ascienden hasta 30.6%. Más del 50% de los niños de entre doce y catorce años no concluye la 
primaria. Además, en nivel secundaria las escuelas son predominantemente de modalidad 
telesecundaria o incluyen cursos comunitarios. Por consiguiente, se hace necesario un breve 
análisis acerca de las acciones que implanta el Estado mexicano para que niños y jóvenes 
indígenas puedan seguir su educación básica hasta concluirla con éxito. El gobierno del 
sexenio recién concluido le apostó todo al programa de inclusión social PROSPERA, el cual 
es asistencialista, no propulsor de desarrollo.

Se concluye que es necesario por parte del gobierno federal mecanismos y políticas 
públicas que garanticen de facto los derechos de los grupos indígenas existentes en México, 
para con ello comenzar a transitar hacia la interculturalidad educativa. Son las políticas 
públicas las que ayudan al progreso o ahondan más la brecha de desigualdad existente, sin 
embargo, al ser renovadas sexenio tras sexenio, por grupos diversos y sin continuidad, muy 
difícilmente podrán abatir la problemática existente.

Para finalizar, se formulan propuestas que, a opinión de quien escribe, pueden 
coadyuvar al desarrollo educativo en el ámbito indígena, mismo desarrollo que parte de 
lo individual a lo grupal; Conocido es que se transforman los individuos, cambia el grupo 
social en el cual se encuentran insertos y se transforma la sociedad, asunto un tanto utópico, 
jamás imposible, ni permitido por los grupos hegemónicos del poder.

Indígenas y educación básica en México

Hablar de indígenas resulta controvertido en México, ya que representan el grupo más grande y 
vulnerable de la población mexicana. A pesar de las políticas públicas implantadas sexenio tras 
sexenio para abatir la desigualdad social y ayudar a los grupos vulnerables a su desarrollo, no se 
ha logrado erradicar del todo la desigualdad. Menos aún, pese a los esfuerzos gubernamentales, 
se ha logrado eliminar a los grupos indígenas que aún siguen su lucha de resistencia, la cual ha 
perdurado a través de los años y de diversos procesos de cambio en México.

Resulta necesario el subrayar que de acuerdo al INEE, existen dos criterios a tomar en 
cuenta sobre el reconocimiento de los indígenas en México:

La metodología utilizada por la CDI toma como base la identificación 
del hogar indígena y la cuantificación de la población a partir del 
total de sus integrantes. Si el jefe o jefa de familia, su cónyuge o 
alguno de los ascendientes de ambos es hablante de lengua indígena 
(HLI), entonces el hogar es indígena, atribuyendo automáticamente 
esta condición étnica al resto de los miembros del hogar. En el caso 
de que una persona no viva en este tipo de hogar, pero sea HLI, la 
CDI la incluye dentro de este grupo poblacional.

La población indígena por el criterio de auto adscripción se 
obtiene con base en censos o encuestas; en este caso, una sola 
persona, denominada informante adecuado (generalmente el jefe 
o jefa de familia, su cónyuge o una persona de 18 años o más), es 
quien reporta la auto identificación al resto de los individuos en la 
vivienda. (INEE, 2017, p.8).

Datos más recientes, provenientes de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, revelan 
que 1 de cada 10 mexicanos es indígena de acuerdo con el criterio de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), lo que equivale a 12 025 947 personas. 
Cuando se considera el criterio de auto adscripción, la cifra asciende a 25 694 928 individuos, 
es decir, 1 de cada 5 mexicanos se reconoce como indígena (Ibíd., p.10). 
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De acuerdo a datos aportados por el INEE; 

las poblaciones indígena y HLI están concentradas en seis 
entidades: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, México y Yucatán, 
ahí residen 6 de cada 10 indígenas; en menos de la mitad de las 
entidades (15) se agrupan 90% de ellos. Sin embargo, 1 134 853 
indígenas están dispersos en las 17 entidades restantes, donde, si 
bien representan 2.4% de la población total, al menos 1 de cada 2 
es HLI, lo que implica un reto para proveer de servicios educativos 
en las lenguas originarias y que además sean accesibles en estos 
lugares (Ibíd., p.14).

De lo anterior referido, se concluye que el 20% de los mexicanos son indígenas 
asentados en diversas zonas de México, ya sea por criterios manifiestos de la CDI o 
por autoadscripción de acuerdo al artículo 2° constitucional. Existen diversas etnias y 
agrupaciones indígenas, no todos viven en las mismas condiciones, ni hablan la misma 
lengua, tienen culturas y costumbres diferentes, así como tampoco todos ellos son 
hablantes de una lengua indígena (HLI). Esto se debe a que, si bien sus características y 
costumbres los hacen identificarse como indígenas, las lenguas se han ido perdiendo a 
través del tiempo y el paso de las generaciones.

Según los datos emitidos por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI, 
2014) en México se hablan 68 lenguas indígenas, algunas de ellas pueden tener similitudes, 
pero se asume que se trata de lenguas distintas dadas la diferencias estructurales y léxicas 
existentes. De acuerdo a información asentada en obras del INEE (2017, p.18), las cinco 
lenguas predominantes utilizadas por los indígenas son: náhuatl, maya, tsotsil, zapoteco 
y tsetsal, siendo las entidades de Oaxaca, Chiapas y Yucatán las que cuentan con mayor 
presencia indígena de acuerdo a censos emitidos por INEGI (2015), le siguen las entidades 
de Veracruz, Puebla y México. Además de ello, el 87.5% de los municipios con mayor 
presencia indígena son de alta y muy alta marginación ya que se caracterizan por presentar 
altas carencias sociales y económicas.

Entre las cinco lenguas de mayor habla en México, el 56.1% de la población indígena 
se encuentra en edad de recibir educación; es decir, niños y jóvenes de entre 3 y 14 años 
de edad, la mayoría en pobreza y pobreza extrema. Esto es una limitante para que los 
niños puedan seguir con éxito sus estudios. De acuerdo al INEE (2017, p.87), la pobreza, 
desigualdad, exclusión y discriminación están fuertemente ligadas. Sumado a lo anterior, 
los grupos discriminados no acceden ni aprovechan del todo los avances y beneficios del 
progreso económico y social, por lo que pobreza y desigualdad resultan en discriminación 
y exclusión y, a la vez, un obstáculo para su erradicación.

Las instituciones mexicanas conocen la situación que impera respecto a los grupos 
marginados, saben que con el tiempo el problema se agudiza; ¿Conocerán el impacto 
que las políticas públicas implantadas para abatir dicha problemática generan? ¿En qué 
medida redireccionan las políticas públicas en cuanto al tema para encauzar un impacto 
más positivo que negativo y con ello neutralizar la problemática (pobreza, discriminación, 
desigualdad) y reducir el legado de exclusión social que generación tras generación llevan 
a cuestas los indígenas en México?

 De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL, 2015), las entidades que 
reportan los mayores índices de pobreza en 2015, son: Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz 
y Puebla. Nótese que son entidades con población predominantemente indígena. Según el 
INEGI (2015), el 80% de los indígenas mexicanos viven en situación de pobreza y zonas de difícil 
acceso, lo que hace aún más difícil su avance educativo. No obstante, lo anterior, proclama el 
INEE que se está por lograr la universalidad de educación primaria; con un 97.7% de asistencia.

En educación secundaria, las cifras descienden hasta 87% en entidades como Chiapas 
y Michoacán, reiterando que influye la marginación, vulnerabilidad y el hecho que sean 
indígenas o hablantes de lenguas indígenas o jornaleros agrícolas migrantes. Toda vez que 
las autoridades federales conocen cifras porcentuales, lugares y problemáticas existentes 
en cuanto a educación básica. ¿Qué acciones o políticas públicas implantan en las entidades 
para lograr una mayor cobertura en cuanto a educación básica se refiere?.

De acuerdo a lo expresado por Otto Granados. Secretario de Educación del sexenio 
saliente de las 68 lenguas existentes, se emiten libros de texto en solo 22 lenguas, una gran 
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limitante para abatir el rezago educativo y la deserción escolar. Si la lengua materna de 
una comunidad no es el castellano, pretender imponer la educación en dicho idioma solo 
traerá como consecuencia mayor deserción y rezago educativo. De acuerdo a información 
del gobierno federal en la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI), (SEDESOL, 2016, pp.17-
18), quien, para emitir cifras y estadísticas cita al CONEVAL (2015), el rezago educativo aun 
afecta a 21.8 millones de personas, la mayoría de ellos (61.7%) nacidos antes de 1982 no ha 
concluido la primaria, las generaciones nacidas después de esta fecha y que no ha concluido 
la secundaria ascienden al 27.3% del total. El 11% final se encuentra en la edad de 3 a 5 años 
y no asiste a un centro de educación formal, por lo tanto “abatir el rezago educativo requiere 
considerar las condiciones específicas de cada grupo” (SEDESOL, 2016, p.22).

Lo arriba mencionado resulta ser lo más sensato que puede encontrarse en el 
documento rector; El rezago educativo no se acaba con uniformar la educación básica, es 
necesario tomar en cuenta las condiciones y necesidades específicas de cada grupo, en el 
reconocimiento pleno de las carencias, podrá trabajarse en ellas hasta desarrollarlas a un 
nivel aceptable, logrando así un mayor desarrollo entre los grupos, que se verá reflejado en 
la sociedad y en sus instituciones. Lo anterior debido a que existe una innegable vinculación 
entre diversidad cultural, educación y política pública para que pueda existir progreso en el 
tema que concierne al presente trabajo.

De acuerdo a lo manifestado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos indígenas, avalada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; se 
encuentra asentado en el artículo 14:

Articulo 14.- “Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer 
y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan 
educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos 
culturales de enseñanza y aprendizaje […] (CNDH, 2014, p.10).

Es prioridad emitir libros de texto gratuitos en las 68 lenguas indígenas, con 
métodos y estrategias enfocadas a fortalecer su cultura desde el ámbito escolar. Al lograr 
que el indígena se sienta orgulloso de ser capaz de lograr cualquier reto educativo desde 
la cosmovisión indígena, sería un mecanismo garante de equidad, de respeto pleno a la 

interculturalidad que desde hace varios años se viene pregonando en México. De no ser 
así, seguirá siendo un derecho plasmado, no garantizado, además de un impedimento a la 
calidad de la educación que tanto proclaman los altos funcionarios educativos en el país.

Las necesidades educativas y culturales son diversas para cada etnia o grupo indígena. 
Atendiendo tales necesidades y tratando de adecuarse a las mismas y a lo asentado en el 
artículo 2° constitucional, las escuelas formadoras de docentes de educación básica, deben 
ser de 68 diversas modalidades, con mallas curriculares diferentes, asentadas por todo el 
territorio mexicano, capacitando docentes de acuerdo a las necesidades educativas de cada 
zona y agrupación indígena asentada en la misma, entendiendo la idoneidad del docente 
por la facilidad con la que domina las enseñanzas, lengua, valores y conocimiento de usos 
y costumbres de la población en la cual será asignado, para con ello ir transitando hacia la 
interculturalidad educativa y hacer efectivo lo establecido en el artículo  referido.

Las políticas y acciones educativas implantadas hasta la fecha, no son suficientes 
ni efectivas para respetar, fomentar y preservar usos, costumbres, lenguas y elementos que 
constituyen la identidad de cada grupo o etnia, tal como se manifiesta en el apartado A del 
artículo 2° constitucional, que establece en su párrafo IV como uno de los objetivos del Estado 
en cuanto a grupos indígenas se refiere: IV.-Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos 
y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad (CPEUM, 2016, p.3).

Para garantizar de pleno la diversidad cultural existente en México, en el ámbito de la 
educación indígena, se brinda educación básica con libros y docentes en lengua originaria, 
de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. Asimismo, deberían tener derecho a participar en 
los contenidos que se desarrollarán durante el ciclo escolar, consultar a cada etnia o grupo 
indígena ¿cómo desean que sea enseñada y aprehendida la educación básica?; ¿Qué quieren 
que aprehendan los niños y jóvenes en educación básica?; Lo anterior les haría partícipes 
en el diseño de los planes de educación básica en su comunidad para garantizar de pleno su 
derecho asentado en el artículo 2° constitucional, específicamente fracción B, apartado II.

INDÍGENAS Y EDUCACIÓN BÁSICA EN MÉXICO
Dulce Janini Rodríguez Calderón



137136

El grado de escolaridad en sectores indígenas, de acuerdo al INEE:

Para 2015, 21.8% de la población indígena de 25 a 64 años tenía la 
primaria incompleta y 24.1% sólo contaba con la primaria completa; 
en EMS, únicamente 9.7% logró concluir sus es¬tudios. En contraste, 
sólo 9.4% del resto de la población no había completado la primaria, 
19% había finalizado la primaria completa y 18.7% alcanzó 
educación superior o más completa. A nivel nacional, los HLI de 
15 años y más sólo tenían 5.7 grados promedio de escolaridad; los 
indígenas, 6.6, y la población autoadscrita como indígena, 7.6, a 
diferencia del resto de la población que contaba con 9.4. Al igual que 
en el ámbito nacional, en cada una de las entidades federativas los 
grados promedio de escolaridad de la población indígena son infe-
riores al resto de la población. Las mayores brechas de escolaridad 
se presentan en Yucatán y Nayarit (2017, p.16).

Según estadísticas emitidas por el INEE, en 2015, el analfabetismo en las zonas 
indígenas fue del 27.4% de la población en edad de entre 12 y 14 años, es decir, menores que no 
asistían a la escuela primaria y el 67.5% de HLI concluyen la primaria. De esta manera queda 
un margen considerable del 32.5%, datos que les suenan optimistas a los altos mandatarios 
mexicanos en el ámbito educativo como para asegurar que se está avanzando en cuanto a 
educación en México, a pesar de que se sabe, según cifras oficiales emitidas por el INEGI en 
2015, que el 17.8% de los indígenas son analfabetas y el 23% de los HLI, también lo son. 

Resulta alarmante imaginar que si el 72.6% de la población indígena en edad de 12 
a 14 años concluye la primaria, cuántos  ingresan a la secundaria y cuántos la concluirán, 
dato, que no se incluye en la obra del INEE, que se ha citado con regularidad. Solo se 
expresa en términos porcentuales, para 2015, 55.8% de indígenas, 48.3% de HLI y 60.6% de 
la población autoadscrita contaban con los antecedentes para ingresar a EMS, a diferencia 
del resto de la población, cuya proporción fue de 68.2% (Ibíd., p.58). 

Se deduce, que la cifra de jóvenes indígenas que ingresan a educación media superior 
va en disminución, dado que no se emite una cifra exacta de jóvenes indígenas que 

ingresan a EMS. El INEE (Ibíd., pp.33-35) expresa que el servicio de secundaria impartido 
en municipios con alta población indígena es preponderantemente telesecundaria (68%) 
y de tipo comunitario (13%). Estos dos porcentajes dan un 81% de población que recibe 
educación secundaria distinta a la minoría del 19%.

Cómo puede pretenderse que obtengan las mismas competencias y habilidades, 
cuando no se les está manejando educación en condiciones equiparables. Lo anterior, 
hace deducir que, de acuerdo a la educación recibida en las aulas de nivel básico, serán 
las competencias y habilidades adquiridas, lo que pondrá a sus estudiantes indígenas en 
desventaja frente a un individuo que estudió la educación básica en escuelas urbanas, con 
acceso a tecnologías y diferentes perspectivas tanto económicas como sociales y culturales 
Este hecho podría influir en que algunos jóvenes indígenas que logran ingresar a la 
educación media superior, deserten al sentirse incapaces y en desventaja para proseguir.

De acuerdo a cifras aportadas por el INEE (Ibíd., pp.38-40), para el ciclo escolar 2015-
2016, el 49% de los preescolares indígenas eran multigrado con un solo docente que además 
se encargaba de las funciones directivas y de gestión; el 69% de las primarias indígenas eran 
multigrado, atendidas por uno o tres docentes y el 75% de las secundarias comunitarias 
contaban con uno o dos docentes a cargo de los tres grados, de las secundarias, el 74.4% 
son para migrantes.

Lo arriba señalado hace deducir, que faltan docentes, escuelas y políticas públicas 
efectivas para coadyuvar a que, mediante la educación, se logre un mayor desarrollo social. 
Lo hasta ahora implementado por las autoridades federales no ha funcionado, pues, las 
condiciones señaladas están por arriba del 50% de la población indígena, lo cual es un 
factor decisivo para pensar que la mayoría de dichos grupos no concluye la educación 
básica. De acuerdo al ENI.

[…] a partir de una serie de innovaciones tecnológicas, pedagógicas 
y de procesos normativos, fue posible que 1.8 millones de personas 
obtuvieran el certificado de primaria o de secundaria, mediante la 
evaluación de conocimientos y competencias laborales adquiridos 
en el transcurso de la vida (SEDESOL, 2016, p.42).
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Se deduce que, para disminuir los índices de analfabetismo, se han realizado 
acciones para certificar el nivel básico a la población, no que hayan cursado los programas 
de educación básica, adquiriendo las competencias necesarias. Solo se les certifico como 
no analfabetas, con el fin de ocultar los verdaderos índices de analfabetismo y deserción 
escolar. Ese es el verdadero fin de que exista el Instituto Nacional de Educación Adulta 
(INEA) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE): Remediar, ocultar y 
subsanar los verdaderos índices de escolaridad básica en México.

Según cifras expresadas por INEE (2017), en el ciclo escolar 2015-2016, 43 000 
alumnos de secundaria se encontraban matriculados en la modalidad de tipo comunitario, 
exponiendo que en esta modalidad se cuenta con un promedio de diez alumnos por escuela, 
atendidos por un líder para la educación comunitaria, no docente, a cargo del CONAFE:

La misión Institucional del CONAFE, es impartir educación 
básica comunitaria de calidad, con equidad e inclusión social a 
niñas, niños, jóvenes y adolescentes que habitan en localidades 
marginadas y con rezago social en nuestro país, fomentando su 
continuidad educativa. Con la visión de brindar educación inicial 
y básica comunitaria de calidad, incluyente y flexible ante los 
nuevos contextos sociales y culturales del país, que garantice el 
derecho de acceso a la educación y la conclusión satisfactoria de la 
educación básica […] (CONAFE, 2017, párrs. 1-2).

Con la información arriba señalada, se deduce que el CONAFE, con sus “líderes para 
la educación comunitaria” viene a cubrir las comunidades, principalmente indígenas y de 
difícil acceso, donde no hay un docente, con la finalidad de brindar educación básica. Esto, 
para evitar que crezca el índice de analfabetismo, que haya comunidades y zonas indígenas 
sin atención educativa por la Secretaria de Educación Pública y puedan argumentar que 
hay cobertura total en educación básica.

Resulta alarmante la calidad que pueda tener el proceso enseñanza-aprendizaje 
impartido por los líderes comunitarios del CONAFE, quienes, aun reconociendo su loable 
labor, carecen de estrategias y técnicas pedagógicas, además de madurez física e intelectual 

suficiente para estar a cargo de un grupo de niños y percibir las necesidades educativas de 
su entorno comunitario. No obstante, de acuerdo a información emitida por el CONAFE en 
cuanto a educación indígena:

Para responder a las necesidades particulares de la población 
indígena, el Consejo ofrece el servicio en los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria. Los servicios están orientados a desarrollar 
el bilingüismo oral y escrito, así como recuperar los saberes 
indígenas en el contexto escolar. La propuesta educativa tiene 
como elemento fundamental trabajar la lengua indígena de 
manera transversa (CONAFE, 2016, párr. 13).

Con lo arriba señalado, se deduce que el gobierno mexicano, deja en CONAFE, con 
sus líderes para la educación, la difícil tarea de llevar esta última a comunidades indígenas. 
Aun cuando no cuentan con los docentes suficientes para realizar dicha tarea, hablan de 
calidad, equidad y desarrollo; peor aún, hablan de idoneidad docente. ¿Un líder para la 
educación, es el idóneo para atender las necesidades de educación básica indígena?.

El CONAFE desde hace más de una década ofrece educación secundaria a adolescentes 
egresados de primaria que habitan en comunidades rurales o indígenas en grupos menores 
de 29 alumnos, bajo la modalidad de cursos comunitarios, impartidos por un líder para 
la educación comunitaria. De acuerdo a datos de la misma institución, en secundaria 
comunitaria, se encuentran operando en 30 estados de la república, de manera pertinente 
e intercultural, fomentando el desarrollo de competencias para la vida con énfasis en la 
competencia aprender a aprender y en el acompañamiento puntual de los procesos de 
aprendizaje de cada alumno.

Resulta alarmante que a los docentes se les esté evaluando de manera continua, 
pudiendo castigar sus capacidades, aptitudes y destrezas pedagógicas. A manera de análisis 
¿Quién capacita a los líderes comunitarios del CONAFE? ¿Qué sanciones reciben si no 
resultan ser idóneos para atender un grupo de educación básica? A opinión de quien escribe 
eso es lo menos relevante, lo que importa es demostrar que llega la educación básica a todo 
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el territorio mexicano, la calidad es asunto dependiente, de acuerdo a las condiciones en 
que se imparte la educación, será la calidad de la misma. 

En la secundaria concluye la educación básica, de acuerdo a datos aportados con 
anterioridad, se sabe que es la población indígena y HLI, quienes muestran un mayor 
índice de rezago educativo. Según cifras emitidas por el INEE (2017, p.68), la asistencia 
escolar disminuye a medida que los jóvenes van creciendo, especialmente en comunidades 
indígenas pequeñas, apartadas y de alta marginación:

La asistencia se reduce gradualmente conforme avanza la edad. La 
menor tasa de asistencia se aprecia entre los 15 y 17 años, donde 
la población monolingüe en lengua indígena registra una tasa de 
9.8%. Esto significa que sólo 1 de cada 10 jóvenes monolingües 
asiste a la escuela, pero no en el nivel que corresponde a su edad, 
pues son jóvenes que aún cursan la EB. En la población HLI la tasa 
alcanza 56.7%. Los datos confirman que estos dos grupos son los 
que se encuentran en condicio¬nes menos favorables (Ibíd., p.31). 

Si dejan de asistir a la escuela, es abandono, por lo cual, no concluirá la educación 
básica. De acuerdo a datos aportados por el INEE (2017, p.75), “el 78% de los indígenas 
jóvenes, hasta la edad de 19 años, logra concluir la secundaria y con resultados insuficientes 
de acuerdo a la prueba PLANEA”. (Ibíd., p.75).

A opinión de quien escribe, la información es imprecisa y dispersa, dado que se 
otorga el margen hasta la edad de 19 años para concluir la educación secundaria. A partir 
de los 15 años, pueden inscribirse a la  Educación Básica de Adultos, INEA, la cual “a partir 
de una serie de innovaciones tecnológicas, pedagógicas y de procesos normativos […] hará 
posible que las personas obtengan el certificado mediante la evaluación de conocimientos 
y competencias laborales adquiridos en el transcurso de la vida” (Ibid., p.55) volviendo a 
disfrazar los índices reales de analfabetismo y rezago educativo. El hecho de que se les 
certifique en nivel secundaria no significa que cuenten con las competencias necesarias 
para ingresar a nivel medio superior. Certificar, no es lo mismo que acreditar.

El gobierno otorga plazo hasta 19 años de edad para concluir la educación básica. Si 
no se cumplen los objetivos en la edad escolar básica que es de 4 a 15 años para concluirla, 
los rezagados cuentan con otros cuatro años de plazo, para que, mediante CONAFE e INEA, 
remedien las deficiencias del sistema educativo y pueda argumentar que se cuenta con una 
cobertura casi total en educación básica.

En cuanto a políticas públicas, el gobierno federal del sexenio que acaba de concluir, 
a través de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), implementó el PROSPERA, 
programa de inclusión social a través del cual ejerció acciones de política social para abatir 
problemática que enfrentaba la población más pobre y vulnerable de México en los rubros 
de educación, salud, empleo, alimentación, vivienda. En el ámbito educativo se otorgaron 
becas para lograr que los niños y jóvenes no abandonaran la escuela y concluyeran sus 
estudios en nivel básico y medio superior. El programa tuvo cobertura nacional y va enfocado 
a las zonas más vulnerables, con déficit en educación y salud, de acuerdo a información 
oficial de la página de dicho programa.

Cabe aquí cuestionar si realmente llega a los más necesitados y si el apoyo para 
los estudios no se convierte en un beneficio asistencialista o condicional para que sigan 
estudiando los niños y jóvenes, al ser menores de edad, dicho apoyo lo reciben los padres 
de familia, lo cual llega a engrosar el ingreso familiar ¿Con que elementos y acciones se 
demostró por parte de los padres que dicho apoyo fue utilizado para la educación del 
menor? Es preciso señalar, que el programa PROSPERA tiene continuidad en el presente 
sexenio, sin embargo, dicho apoyo educativo se percibe mediante el programa “Becas para 
el bienestar Benito Juárez”, por lo que se realizará un breve análisis de las mismas.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se organizaron cuatro mesas de trabajo 
sectoriales, con el fin de conocer las inquietudes y necesidades de la sociedad, al ser la 
educación uno de los temas prioritarios se buscó la opinión de expertos, académicos, 
padres de familia, grupos indígenas para la elaboración del Programa Nacional de Becas 
Benito Juárez, con sus diferentes modalidades de apoyos. Ya que la educación básica es el 
objeto de análisis del presente trabajo, éste se enfocará únicamente a los apoyos emitidos 
en este rubro denominado Becas para el bienestar de las familias.
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Este último pretende beneficiar a 6.7 millones de padres de familia con hijos de 0 a 15 
años de edad, otorgando un apoyo monetario de $1600.00 pesos bimestrales. Es necesario 
precisar que el actual gobierno federal si está consciente que dicho apoyo llega a engrosar 
el ingreso familiar y quizás no todo sea destinado a la educación del menor, no obstante, 
es otorgado mediante el censo para el bienestar, habiendo riesgo de nuevamente dejar 
desprotegidos a los más desprotegidos.

Es preciso señalar que la Reforma Educativa del sexenio anterior, queda derogada 
y en su lugar se ha propuesto una nueva Reforma Educativa que al igual que la anterior 
propone una educación inclusiva, intercultural y plurilingüe con respeto a los derechos 
de todos y con educación pertinente a todas las realidades de México, no obstante será 
necesario dejar dicha reforma educativa para posterior análisis. 

Con la creación del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas (INALI, 2014), 
mediante la estrategia 6.3 se establece el impulso a la educación intercultural y comunitaria, 
con el desarrollo de acciones que promuevan la educación integral e intercultural en todo 
el sistema educativo, así como fortalecer la identidad cultural en la niñez indígena, sin 
embargo, no especifica el cómo ni el cuándo se comienza con dichas acciones.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) mediante el Programa de 
Apoyo a la Educación Indígena, oferta acciones que coadyuvan a abatir la deserción escolar 
mediante la creación de la casa del niño indígena y el comedor del niño indígena, con el 
objetivo específico de brindar alimentación y hospedaje a estos grupos para promover la 
permanencia en la escuela y con ello fomentar que concluyan la educación básica, surge 
al respecto un nuevo cuestionamiento, ¿El gobierno federal considera que con acciones 
asistencialistas promueve el desarrollo de la educación?. Atendiendo a la lógica puede 
deducirse que el día que cierren los comedores del niño indígena al no haber alimentos de 
por medio disminuirá notoriamente la asistencia escolar, ya que resulta más apremiante la 
necesidad de alimentos que la de educación.

El INPI busca, mediante propuesta presentada ante el H. Congreso de la Unión 
el reconocimiento de la educación indígena, intercultural y plurilingüe en el Sistema 
Educativo Nacional (SEN). Dicha propuesta pretende dar respuesta a las demandas de 

la población indígena y afromexicana relacionadas con el acceso y permanencia en los 
diferentes niveles educativos mediante las acciones ya descritas para mejorar el acceso a la 
educación y disminuir el rezago educativo, sin embargo, esta propuesta a la fecha no tiene 
respuesta.

Conclusiones 

Los indígenas, además de pobres, no tienen garantizada la educación básica, las políticas 
y programas implantados en este rubro por el actual gobierno, más que ayudar, los han 
dejado, más pobres y más marginados, hay estadísticas que lo demuestran.

Resulta ilógico afirmar que se está respetando la diversidad cultural existente, cuando, 
contrario a lo asentado en el artículo 2° constitucional se trata de uniformar la educación 
básica en una sola modalidad, que debe trabajar con un solo modelo educativo y un solo 
Sistema de Enseñanza Nacional (SEN). Aunado a ello, prevalece la pretensión de evaluar 
de la misma manera en todos los entornos educativos, de todas las zonas geográficas de 
México. Cuando el gobierno federal reconozca y respete la diversidad cultural y asuma 
una disposición a crear diversos mecanismos y políticas públicas que garanticen de facto 
los derechos de cada una de las etnias y grupos indígenas existentes en México, para así 
comenzar a transitar hacia la interculturalidad educativa.

No puede hablarse de equidad cuando hay escuelas con carencias de infraestructura, con un 
solo docente o bidocentes, es prioritario atender tales cuestiones. La existencia de CONAFE, e INEA, 
en estos tiempos, solo viene a remediar discretamente los verdaderos índices de analfabetismo, 
rezago educativo y falta de escuelas de educación básica en comunidades indígenas.

La educación ayuda a transformar la sociedad, sus instituciones y valores, genera 
cambios sistemáticos, que coadyuvan a elevar la calidad de vida, las políticas públicas 
implantadas por el gobierno de un país, al ser adecuadas y pertinentes ayudarán al progreso 
o abrirán más la brecha de desigualdad existente. Al conjugar en el sector indígena pobreza, 
educación y políticas públicas, se encuentra como encargado de abatir la problemática 
existente a grupos de poder, cambiados sexenio tras sexenio que atienden a intereses de 
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grupos particulares, al servicio del sistema neoliberal con fines específicos. Por lo anterior, 
resulta improbable que sea desde instancias gubernamentales donde se promueva los cambios 
necesarios para abatir la problemática existente en el tema que concierne a este trabajo.

Propuestas

Las estadísticas muestran que son los indígenas quienes tienen mayor rezago educativo 
y pobreza, se hace necesario transformar las prácticas, reorientar las políticas sociales 
encaminadas a erradicar la exclusión, abatir la pobreza y lograr el desarrollo educativo. 
A lo anterior puede incluirse lo expresado por Fernando Solana “orientar los sistemas 
educativos conforme a los imperativos de la justicia social, de manera que contribuyan 
a fortalecer la conciencia, la participación, la solidaridad y la capacidad de organización, 
principalmente entre los grupos menos favorecidos” (Solana, 1982, p. 37). Cabe señalar 
que la educación intercultural no es quehacer único de la pedagogía, habrá de conjugarse 
diversidad cultural, educación y política pública para que pueda haber un desarrollo real en 
el tema propio del ensayo.

Se hace necesario para su desarrollo, dotar de mayor participación a los grupos 
indígenas, a lo cual expone Fernando Solana:

la participación conduce a compartir intereses y valores, a analizar 
la razón de ser del poder, su organización y ejercicio, así se 
construye la difícil solidaridad; y la equidad social, en la medida 
siempre relativa en que es factible, solo podrá provenir de una 
efectiva solidaridad social (Ibíd., p.37).

Al dotar a los grupos indígenas de mayores mecanismos de participación, se les da 
oportunidad de convertirse en actores de su propio desarrollo, construir en base a sus 
necesidades y a su cosmovisión indígena los programas y políticas públicas adecuadas 
tendientes a lograr un desarrollo educativo, el cual ya no sería de manera vertical, sino 
fruto de una democracia participativa, que el gobierno en México, está lejos de lograr o 
autorizar y tanto lo proclama.

La solidaridad, no se construye con programas asistenciales, que ayuden a sobrellevar 
la pobreza, sin poder salir de ella, sino promoviendo una mayor igualdad de oportunidades, 
con la introducción de reformas económicas, sociales y políticas. En consecuencia, la 
educación favorecerá el progreso y desarrollo social. Si hay desarrollo social de manera 
más equitativa, crece la educación sin asistencialismo.

En cuanto a equidad, no se trata de uniformar la educación básica, expresa Fernando 
Solana “Tampoco debe el desarrollo sacrificar la riqueza cultural propia” (Ibíd., p.42). 
Un verdadero desarrollo, con apego a la equidad debe respetar, a la vez que garantizar 
educación en cada una de las culturas existentes en México. Resulta prioritario, que los 
altos funcionarios educativos centren su interés de manera urgente a emitir libros de 
texto gratuitos en las 68 lenguas indígenas, las estadísticas muestran solo se emiten en 22 
lenguas, faltan 46 para poder hablar de educación intercultural.

Para garantizar de pleno la idoneidad del docente que estará en las aulas de educación 
indígena, se hace necesario formar docentes en cada una de las 68 lenguas, ya que estas 
son culturas diferentes y como tal, debe garantizarse su derecho a la educación, dentro 
de un marco de equidad. La cobertura del sistema de educación básica en zonas rurales, 
debe hacerse con docentes, no con líderes comunitarios del CONAFE. Sin equidad en la 
educación, difícilmente se avanzará en justicia y progreso social.

La educación requiere un trato más humano, con excelentes docentes, dotados 
de capacidades y valores, conscientes de las necesidades educativas de la zona escolar a 
la cual fueron asignados, por lo cual se hace necesario, que el Estado Mexicano destine 
mayor ingreso a la capacitación docente, en su desarrollo profesional, no en amedrentar 
con exámenes que ponen en riesgo el empleo. En la medida que un docente tenga una 
gran calidad humana y un óptimo desarrollo profesional contribuirá a crear mejores 
generaciones, aun cuando los recursos no fueren suficientes.

Giroux (1994, p.217) plantea la necesidad de multiculturalizar los sistemas educativos 
mediante mecanismos de acción afirmativa y discriminación positiva que permitan 
empoderar a determinadas minorías étnicas en sus procesos de identificación, etnogénesis 
y emancipación. Para lograrlo, es necesario mediante estudios etnográficos encontrar no 
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solo las necesidades de cada grupo, sino sus pretensiones respecto a la educación que se 
brinda en las aulas de educación básica, que quieren que aprehendan, cómo quieren que lo 
aprehendan. La discriminación positiva deberá dirigirse no solo a mejorar la calidad de vida 
de los grupos indígenas; sino a empoderarlos como grupo activo dentro de la sociedad, que 
conozcan y hagan valer sus derechos tanto educativos como en otros ámbitos.

Comenta Pincus (1994, p.263) que la acción afirmativa consiste en paliar la 
discriminación persistente debido a criterios de género, color de piel, religión, etnicidad, 
aspectos que afectan a las minorías a través de una política deliberadora de discriminación 
positiva. A opinión de quien escribe, México se encuentra en la fase de acción afirmativa, 
tratando de que el Estado garantice el multiculturalismo para posteriormente transitar 
hacia el interculturalismo. Se hace necesario el autoestudio de dichos grupos minoritarios 
con fines de empoderamiento, demostrado está que una educación acorde a sus necesidades 
y pretensiones no ha de salir de ningún programa de educación nacional, como siempre ha 
sucedido en México habrá de ser producto de la lucha organizada y constante.

Dietz y Mateos (2013, p.42) argumentan que la transnacionalización de políticas educativas 
desafía a los actores educativos locales y regionales a apropiarse y resignificar conceptos, 
conocimientos y discursos en el ámbito pedagógico, pues lo que es o no es intercultural responde 
a cuestiones políticas y subjetividades de los actores colectivos implicados.  Lo anterior lleva 
a entender que la interculturalidad no es una cuestión que pueda conceptualizarse, dada “la 
estrecha relación que mantiene con las políticas de identidad nacional y las estructuraciones 
identitarias de las instituciones que las promueven” (Ibid., p.23).

De lo anterior expuesto se concluye que la interculturalidad es una práctica, un 
quehacer de todos los actores involucrados en la educación, que a base de la cotidianidad 
genera cambios. Así, se hace necesario abordar la interculturalidad desde una perspectiva 
holística, inclusiva y equitativa, donde más que innovar es vital resignificar y apostar al 
empoderamiento de los grupos y etnias, al proactivismo, al respeto y fomento a lo diverso, 
a lograr que los alumnos desde educación básica se sientan orgullosos de su condición 
indígena y capaces de afrontar los retos sociales desde su propia cosmovisión.
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Introducción

A finales del siglo XX el desarrollo tecnológico de la informática había alcanzado momentum. 
La navegación en línea había dejado de ser una complicada tarea que requería conocer tanto 
el hardware para realizar una llamada vía módem al servicio de internet como el software 
para poder acceder a una dirección electrónica, tan solo bastaba un click. Las computadoras 
se aceleraban y con ello, la cantidad de informaciones y comunicaciones que el creciente 
ecosistema digital producía y ofrecía a los usuarios. 

Niklas Luhmann (1927-1998) no alcanzó a ver más que los primeros instantes de lo 
que para algunos fue una revolución, pero en La sociedad de la sociedad ofreció algunas de 
sus intuiciones al respecto, si bien, muy brevemente. 

La pregunta que Luhmann dejó sin responder fue “¿Cuál es el efecto que se produce 
en la comunicación de la sociedad cuando se ve influida por el saber mediado por las 
computadoras?”2 (Luhmann, 2007b, pp. 235–236). El presente texto es el ensayo de una 

2Subrayado del autor

https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/426-las-lenguas-indigenas-estan-vivas-hay-que-usarlas-inali.
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https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/426-las-lenguas-indigenas-estan-vivas-hay-que-usarlas-inali.
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posible respuesta, a través del cual se busca cumplir con dos objetivos, aunque de manera 
exploratoria y bastante aproximativa. Un primer planteo es que estas tecnologías, si bien, 
como previó el sociólogo alemán, al acelerar el procesamiento de información modifican la 
forma de comunicación de la sociedad en un grado específico y “reordena(n) la selectividad 
de la comunicación” (Ibíd., p. 239), esto solo es posible por el surgimiento de un código 
específico que tiene como función discernir información e información-de-la-información. 
Nuestro segundo objetivo es plantear que si esta modificación ha tenido lugar, solo ha sido 
así porque las tecnologías digitales han recorrido un largo trayecto en el que han alcanzado 
diversos logros evolutivos en un proceso de diferenciación funcional de otros sistemas —
centralmente, el sistema ciencia y el de los medios de comunicación para las masas. 

Así, nuestra posición puede resumirse en que las tecnologías digitales de información 
y comunicación pueden verse y funcionan en la sociedad como un sistema, y como tal, 
cumplen con una función específica. Para tratar de dar cuenta de esta posición, procederemos 
exponiendo algunos principios de la Teoría General de los Sistemas Sociales Autopoiéticos 
en los términos de Niklas Luhmann, tratando de abarcar algunos de los conceptos centrales 
de este marco analítico, un ejemplo de su aplicación en la propia obra luhmaniana para el 
caso de los medios de comunicación de masas y un planteamiento sistemático de nuestra 
hipótesis de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como sistema social 
autopoiético. En un segundo momento, trataremos de describir, mediante una narrativa 
histórica, lo que proponemos, que puede verse como proceso de diferenciación funcional del 
sistema TIC para, finalmente, explicar en un tercer apartado la forma en que el andamiaje 
de la teoría de sistemas puede dar cuenta de las TIC en estos términos. 

No omitimos señalar que, más que conclusiones, lo que este trabajo pretende es 
plantear un posible programa de investigación teórica. Durante la revisión de la literatura 
y en la construcción de lo que aquí se presenta, nos ha parecido que la implementación 
del enfoque sistémico puede ser provechosa en diversos campos, pero exige, en un primer 
momento, cierto trabajo de elaboración conceptual (Sartori, 1970) y de disciplinar la mirada 
para evitar el uso arbitrario de las nociones luhmanianas. Al tratar de encontrar trabajos 
que siguieran la perspectiva que estamos planteando, ubicamos por una parte cierto 
eclecticismo que no repara en las cauciones necesarias para una propuesta desde el enfoque 
sistémico (Graf, 2012; Rodrígue, Busco y Flores, 2015; Sanchez, 2014), aunque también 

hay trabajos que muestran mayor rigor teórico y que aportan a construir una discusión 
desde este enfoque (Asencio-Guillén y Navío-Marco, 2017; Forte, Pignuoli Ocampo, Calise, 
Palacios y Zitello, 2012; Pignuoli, 2011)3 y 4 . Esperamos que nuestra propuesta cumpla, al 
menos, con expresarse de manera coherente dentro del andamiaje conceptual que hemos 
elegido para esta exposición.

La Teoría General de los Sistemas Sociales Autopoiéticos

A partir de los fundamentos epistemológicos de las Ciencias Naturales, Niklas Luhmann elabora 
una teoría general que busca responder una pregunta sociológica fundamental, ¿cómo es 
posible el orden social? Desde esta perspectiva, lo normal se vuelve extraordinario, debido a 
una intuición elemental en el sociólogo alemán: las cosas que se nos aparecen en la realidad 
como comunes y corrientes podrían haber sido de cualquier otro modo. Luhmann se preocupa 
así por dar cuenta de la contingencia, del hecho básico de que la sociedad es el resultado de 
operaciones sumamente complejas que, no obstante, ocurren de manera rutinaria. La forma en 
que la sociedad logra esto es formando sistemas (Gripp-Hagelstange, 2009). 

Dado que el orden social se vuelve posible, se hace necesario responder por su 
ocurrencia. Lo social compete a una ciencia de la sociedad, pero esta no cuenta con una 
respuesta para un problema que a su vez está resuelto: si lo social ocurre, entonces, la 
cuestión es dar cuenta de cómo. Luhmann busca ofrecer una síntesis teórica que supere 
por un lado a la Ciencia Social clásica (Weber, Durkheim, Hobbes y finalmente Parsons) la 
cual “proporcionó el conocimiento de que, en el nivel de los sistemas sociales de la acción, 
se institucionalizan bases autónomas de valores, que no son explicables […] a través de una 
agregación de preferencias individuales” (Luhmann, 2010, p. 99). Para tratar de responder 
a tal pregunta fundadora, Luhmann rechaza primero las propuestas centradas en la 

3Sobre todo en el caso del trabajo de Forte et al. (2012) nos encontramos con una aplicación rigurosa del 
enfoque sistémico para abordar las TIC, sin embargo, consideramos que el aporte aún es limitado y se 
restringe evitando hablar de estas tecnologías como de un sistema. 
4En el caso de Asencio-Guillén y Navío-Marco (2017), su propuesta es ver al ciberespacio como un 
hipersistema, que funciona como sistema omniabarcante y entorno, con sus propios subsistemas y al cual 
—en tanto que entorno— se abarcarían los demás sistemas sociales. Es, a nuestro parecer, una propuesta 
interesante pero lleva demasiado lejos las características sistemas del ciberespacio.
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acción, pues “la pregunta acerca de cómo es posible la acción, sirve sólo como pregunta de 
transición […] [pues] la acción misma ya implica orden” (Ibíd., p. 101). 

Luhmann ve en los esfuerzos teóricos de la Ciencia Social, por una parte, un largo 
proceso de diferenciación en el camino de tratar de responder a la pregunta fundadora 
pero, a la vez, “una arquitectura singular que contrarresta, por medio de las limitaciones 
inmanentes a la teoría, las amplias ambiciones de una síntesis” (Ibíd., p. 111).

El punto de partida del proyecto luhmaniano es la comprensión del acto de distinción 
fundamental: la observación. “El mundo no puede ser observado desde fuera, sino 
únicamente desde el interior del mismo” (Luhmann, 1996, p. 60). Así, el científico social 
no puede extraerse de la sociedad para observarla pues él mismo es parte de este sistema 
omniabarcador. Este presupuesto —analítico y epistemológico— permite distinguir, en 
términos de la cibernética, que existe una observación de primer orden, es decir, el proceso 
de distinción que se basa en la unidad de una diferencia y mediante la cual opera un sistema 
para cumplir una función, la de distinguir el sistema del entorno; pero el sistema, al hacer 
operar la distinción, necesita introducir en la misma lo que distingue (sistema/entorno), es 
decir, proceder a una re-entry para que la distinción pueda distinguir. “La diferenciación 
operativamente realizada entre sistema y entorno retorna al sistema como distinción 
entre autorreferencia y heterorreferencia” (Luhmann, 1998, p. 65). El autor lleva más allá 
este proceso al señalar que para el sistema, su distinción es el mecanismo que le permite 
observar, pero cuenta con el punto ciego de que el sistema no puede ver su distinción, para 
ello se necesita un observador de segundo orden, aquí, el sociólogo. 

Aunque el sociólogo -como observador de los observadores- puede construir la 
realidad de lo que observa, “[n]o existe ningún punto de vista privilegiado desde el cual es 
posible la única mirada hacia fuera” (Luhmann, 1996, p. 74), es decir, no hay una instancia 
normativamente superior de la observación. El científico social observa las distinciones 
con que otros observan, pero su observación no es mejor o peor que la de aquellos. 

Este continuo distinguir de la operación de observación es la que, en términos de 
Luhmann, dota de realidad al mundo. El conocimiento que el sociólogo construye a partir 
de su observación (es decir, al distinguir las distinciones que operan en la observación de 

otros sistemas) “no es una especie de reflejo del entorno en el sistema sino la construcción 
de construcciones propias [….]. Nosotros reconocemos la realidad porque hemos sido 
arrojados de ella como del paraíso” (Gripp-Hagelstange, 2009, p. 32). 

Este punto de partida le permite a Luhmann señalar, por un lado, que los sistemas 
existen en la realidad y, por otra, que no hay algo tal como un objetivo último de los 
sistemas, sino que estos existen porque cumplen con una función en dicha realidad: reducir 
complejidad. Los sistemas logran esto mediante la operación de observación, y su función 
se hace posible porque se basa en la comunicación. 

El concepto de comunicación en Luhmann se entiende como un proceso que 
realiza tres distinciones: una información, un dar a conocer de la información distinguida 
(participación) y el entendimiento de la información. El proceso se vuelve recursivo cuando 
una cuarta distinción se hace operar: aceptación o rechazo de la comunicación, la cual 
enlaza y sintetiza las tres distinciones previas (Forte, et al., 2012; Gripp-Hagelstange, 2009, 
p. 37; Pignuoli, 2011, p. 90). 

Una definición básica de sistema social: Complejidad y diferenciación funcional

Los sistemas sociales son formas particulares de distinciones que operan para reducir la 
complejidad, cada sistema opera con una distinción particular y cumple así una función 
específica. Un sistema no puede operar con distinciones ni cumplir con funciones de 
otro sistema. La distinción básica con que opera cada sistema es la de sistema/entorno. 
“Un sistema es la forma de una distinción, por lo que tiene dos caras: el sistema (como el 
interior de la forma) y el entorno (como el exterior de la forma). Sólo las dos caras juntas 
constituyen la distinción, la forma, el concepto” (Luhmann, 1998, p. 54).

En esta perspectiva, los sistemas se encuentran operativamente cerrados, es decir, solo 
pueden operar con los elementos que forman parte del propio sistema —no con los del entorno, 
aunque lo presuponen—. La distinción operativa es la que produce al sistema, es decir, estos son 
autopoiéticos, y esto es así porque “ningún sistema puede operar fuera de sus límites” (Ibíd.,  p. 
55). En cuanto al sistema omniabarcador que llamamos sociedad, en palabras de Luhmann: 
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La sociedad es el sistema que engloba todas las comunicaciones, 
aquel que se reproduce autopoiéticamente mediante el 
entrelazamiento recursivo de las comunicaciones y produce 
comunicaciones siempre nuevas y distintas. La emergencia de un 
sistema tal incluye comunicaciones [...] y excluye todo lo demás. 
La reproducción de un sistema así exige, pues, la capacidad de 
discriminar entre sistema y entorno.  (Ibíd., p. 59)

Los sistemas sociales surgen como resultado del aumento de complejidad del sistema 
sociedad, cada sistema, en el proceso de su formación, alcanza determinados logros 
evolutivos que le permiten diferenciarse funcionalmente de otros sistemas, en el camino 
de su evolución, desarrollan un código que les permite operar la distinción de observación 
que da forma al sistema. Algunos de los sistemas sociales abarcados por Luhmann a lo 
largo de su obra han sido la ciencia, que opera con el código verdad/no-verdad; el sistema 
político, cuyo código es gobierno/oposición; el de los medios de comunicación con el 
código información/no-información, etc. El código es pues, una distinción, una forma con 
dos lados que le permite al sistema autodeterminarse, sin embargo, no es la distinción 
sistema/entorno de la que hablamos previamente. “El código, esta unidad específica de 
la diferencia, basta para determinar qué operaciones pertenecen al sistema y qué otras 
operaciones […] transcurren del lado del entorno. Se trata […] de una distinción que 
posibilita la autoobservación del sistema” (Luhmann, 2007a, p. 26).

El código permite a los sistemas desarrollar memoria para las operaciones que 
realiza y lo logran como parte de su evolución durante un proceso de diferenciación. “El 
proceso de diferenciación que surge de los medios de los sistemas funcionales es un largo 
proceso evolutivo destinado a que sus propios resultados vuelvan a reintroducirse en el 
proceso mismo por el camino de la retroalimentación” (Torres, 2009, p. 151)5. Los sistemas 
no solo logran diferenciarse de otros, sino que en el marco del sistema omniabarcador 

5Torres Nafarrete (2009) ofrece en Niklas Luhman. La política como sistema la recuperación de una 
serie de lecciones del sociólogo alemán. En la presentación del texto, el propio editor señala que tales 
lecciones pueden tomarse como de la propia autoría de Luhmann (y lo son), sin embargo, las citas seguirán 
apareciendo de su autoría, no obstante, es claro que muchos apartados son reproducciones textuales de 
textos luhmanianos. 

sociedad, también se acoplan estructuralmente entre sí, es decir, cada sistema se acopla 
con su entorno —que está formado por otros sistemas— aunque este último no determina 
el funcionamiento del primero. 

[T]odos los sistemas están adaptados a su entorno (o no existirían), 
pero hacia el interior del radio de acción que así se les confiere, 
tienen todas las posibilidades de comportarse de un modo no 
adaptado. [...] Un número elevado de acoplamientos estructurales 
refuerza la autonomía del sistema” (Ibíd.,  p. 380). 

Medios de Comunicación Simbólicamente Generalizados: Código, Medium y Forma  

Un aspecto primordial dentro de la teoría de sistemas de Luhmann es que la sociedad es 
posible a través de la comunicación, “la sociedad es pura comunicación. Ésta constituye 
un universo autocontenido: un mundo” (Torres en Luhmann, 2007a, p. XIII). Para lograr 
este cometido, la sociedad requiere de medios que permitan la comunicación, códigos 
de “símbolos generalizados que [guíen] la transmisión de selecciones” (Luhmann, 2005, 
p. 12). Los medios de comunicación transmiten selecciones desde un ego hacia un alter, 
entre ambos existe una doble contingencia, es decir, una “condición de indeterminación del 
sentido social de la acción” (Pignuoli, 2011, p. 67).

La doble contingencia emerge entre dos sistemas de conciencia —alter y ego— que no 
pueden determinar mutuamente la selección (pues en tanto sistemas, están operativamente 
clausurados) y, sin embargo, la comunicación resuelve la situación a partir de la triple 
selección que opera en este proceso. Los medios de comunicación realizan la operación en 
cuestión —comunicando— porque pueden “producir y quitar inseguridad en su compañero 
cuando ejerce[n] su selección” (Luhmann, 2005, p. 13). Al reducir los significados posibles, 
los medios de comunicación logran que situaciones diversas operen con distinciones 
similares. La generalización simbólica de estas distinciones garantiza la recursividad de la 
comunicación en el sistema. 

La reducción de complejidad que se hace posible a través de un medio de comunicación 
simbólicamente generalizado depende del código en uso, es decir, de la distinción operativa 
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—la unidad de una diferencia— que reduce a una forma de dos lados aquello que se ha de 
distinguir para producir la comunicación. Por antonomasia, el código social es el lenguaje, “sin 
lenguaje no es posible la autopoiesis de un sistema de comunicación porque ésta presupone 
siempre una perspectiva regular de ulterior comunicación” (Luhmann, 2007b, pp. 157–158). 

El código lenguaje permite a los sistemas distinguir un sentido de todos los posibles, 
es decir, reduce la complejidad, lidia con la contingencia. “Como medium universal de todos 
los sistemas psíquicos y sociales […] el sentido se regenera sin esfuerzo y casi de por sí con 
la autopoiesis de dichos sistemas” (Luhmann, 2007b, p. 33). Finalmente, el código lenguaje 
se expresa a través de un médium específico para expresar el sentido —por ejemplo, en la 
realización formal del lenguaje en una estructura gramatical dada, etc.— y adquiere una 
forma cuando se actualiza en el acto de comunicación, por ejemplo, la forma oral o escrita. 
En otras palabras, el sentido no está en el médium, sino que “sólo puede reproducirse como 
forma” (Pignuoli, 2011, p. 36)6. 

La generalización simbólica ha permitido que distintos medios operen al interior de 
determinados sistemas; el medio poder, por ejemplo, logra que entre sistemas cognitivos 
se realice la transmisión de selecciones entre quien tiene poder y quien no tiene poder; 
el medio dinero se generalizó en el sistema de la economía para mediar la posesión y no-
posesión de bienes. Además de los códigos que operan a nivel de cada sistema, pueden 
existir subcódigos —que dependen en mayor medida de circunstancias específicas— para 
la operación de programas al interior de los sistemas. Una forma de sintetizar lo que hasta 
aquí se ha dicho es con un ejemplo del propio Luhmann para el caso de los medios de 
comunicación para las masas.

6Las distinciones de médium y forma en la comunicación se nos antojan un poco más abstractas de lo que 
podemos explicar, lo cual no es gratuito. Luhmann retoma a Spencer Brown y sus Laws of Form para derivar 
su explicación de la forma. Esta al final es una diferenciación que “distingue un lado interno (lo diferenciado) 
y un lado externo (lo demás)” (Luhmann, 1996, p. 66). Las formas, en este tenor, son logros histórico-evolutivos 
que paulatinamente construyen “un límite que se expande” y un “horizonte de las posibilidades del otro lado 
que ha sido dejado fuera de foco” con el fin de “poner en marcha su propia operación en el tiempo” (Torres 
en Luhmann, 2007a, p. XVII).

El sistema de los MCM: la construcción de la realidad 

Publicada originalmente en 1996, La realidad de los medios de masas sistematiza brevemente 
algunos de los puntos centrales de la teoría de sistemas de Luhmann para el caso de los 
mass media. La pregunta que guía la exploración teórica de esta obra es ¿Cómo construyen los 
medios de masas la realidad? Mediante esta el sociólogo alemán busca arribar a una teoría 
de los medios de comunicación para las masas. Dado que cada sistema social solo puede 
cumplir una función, la respuesta a tal pregunta sería que “la función de los mass media 
consiste, por sobre todo, en dirigir la autoobservación del sistema de la sociedad” (Luhmann, 
2007a, p. 139). Los medios masivos producen pero también procesan estimulaciones al 
sistema social mediante las cuales construye descripciones de la sociedad: la sociedad 
se describe a sí misma mediante las observaciones y producidas por los mass media. Para 
lograr su función, el sistema opera con la distinción información/no-información. 

La distinción operativa logra que el sistema distinga aquello que informa de lo que 
no, aunque al precio de que, cada vez que algo es procesado como información, esto deja 
de serlo, es decir, la información solo califica como tal en tanto que se mantiene como 
novedad. Esto constriñe las operaciones del sistema a un marco temporal específico porque 
el sistema se obliga a producir novedad. Los medios “producen el tiempo que ellos mismos 
presuponen y la sociedad se tiene que ajustar a él” (Luhmann, 2007a, p. 32). 

Para el manejo de la información, el sistema tematiza en distintos campos 
programáticos: las noticias y reportajes, donde el valor de novedad-veracidad (aunque 
siempre cargada de sospecha) permite la tematización de la información; la publicidad, 
que tematiza la información en términos de lo nuevo y necesario; y, el entretenimiento 
que tematiza lo ficticio como información mediante la emoción y la diversión. En todos los 
campos programáticos opera la distinción información/no-información, pero de manera 
diferenciada para lograr la tematización adecuada. Si los medios de comunicación para 
las masas han logrado tal autonomía operativa es porque durante su evolución han ido 
construyendo las condiciones de posibilidad de tal operación: la profesionalización de 
la labor periodística para las noticias, el acoplamiento estructural con la economía para 
la publicidad, la producción de la distinción realidad/ficción para el entretenimiento, 
entre otros logros evolutivos. Lo que proponemos es describir cómo el sistema de las 
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comunicaciones digitales —o las TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación— 
alcanzó sus propios logros para diferenciarse funcionalmente de otros sistemas, entre 
ellos, el de los medios de comunicación para las masas. 

El tratamiento de las TIC dentro de la teoría de sistemas

Ya desde La realidad de los medios de masas Luhmann había asentado una característica 
distintiva de estos medios de comunicación: prescindían de la co-presencia entre sistemas 
de conciencia. Los medios electrónicos —en general, todas las telecomunicaciones— reducen 
los límites temporales y espaciales, aumentan la capacidad de registro y redundancia de las 
comunicaciones, y aumentan la selectividad de participación en el proceso de comunicación 
a ambos lados del mismo —tanto en ego como en alter—. En este tenor, el advenimiento de las 
computadoras produjo en el sociólogo alemán algunas preguntas que bien podrían indicar la 
dirección de un programa de investigación teórica en este sentido (ver supra. Introducción). 

Una de las modificaciones que las tecnologías de comunicación informática 
introducen es que los aparatos técnicos dejan de ser solo intermediarios —como lo siguen 
siendo el teléfono convencional o el radioreceptor, por ejemplo– dado que la computadora 
no es solo un soporte medial de la información, sino que también se informa y altera el 
proceso de comunicación misma. En palabras de Luhmann: 

[...] el último descubrimiento hasta ahora —la comunicación a 
través de la computadora— va todavía más allá. Al permitir que 
la introducción-de-datos en la computadora se separe tanto de 
la-información-solicitada, deja de existir alguna identidad entre 
los dos procesos. Respecto a la comunicación esto significa que se 
abandona la unidad de dar-a-conocer y entender. Quien ingresa 
algún dato no sabe (y si lo supiera no tendría necesidad de la 
computadora) lo que será extraído por el otro lado. En el entretanto 
los datos se “procesan”. El receptor ni siquiera debe saber si se le 
tiene que dar a conocer algo ni qué será (Luhmann, 2007b, p. 239)7. 

2Subrayado del autor

Es decir, hay un proceso encubierto que forma parte también de la comunicación, 
pero de la cual, los sistemas de conciencia no pueden formar parte. Ese proceso oculto 
puede entenderse como el de digitalización, la forma en que el código binario de 0 y 1 forma 
y re-forma los contenidos de la comunicación. Podemos aducir que estas transformaciones 
encubiertas tienen lugar también en otras formas de telecomunicación — como la que se da 
por radiofrecuencias— pero una distinción fundamental (si bien, no anotada por Luhmann 
en el anterior pasaje de La sociedad de la sociedad, aunque aparentemente, sí intuida) es que 
para el caso de las computadoras, el proceso implica comunicación y, por tanto, producción 
de información entre las propias computadoras, sin el cual la comunicación entre sistemas 
de conciencia no podría tener lugar. Luhmann continúa, en este tenor, al señalar que: 

En nuestra conceptuación esto significa que está por nacer un 
nuevo médium cuyas formas ahora dependen de programas de 
computadora. Si bien estos programas no son los que deciden 
cómo el medio condensa a la comunicación misma en formas —
porque para eso se necesitan los sucesos de ingreso de datos y 
solicitud de información—, sin embargo, los programas son formas 
—como antes lo fueron las reglas gramaticales del lenguaje— que 
delimitan las posibilidades del acoplamiento firme y así lo pueden 
ampliar hasta lo imprevisible (Ibíd.,  p. 240)8. 

¿Hasta qué grado se puede llevar lo dicho por Luhmann? Es una pregunta que falta 
resolver. Sin embargo, ha habido intentos más o menos exitosos de aplicar el enfoque 
sistémico al área de las TIC. 

Sin ser este el espacio para una revisión de la literatura en este tenor, permítasenos 
revisar unos cuantos de estos trabajos. Graf (2012) sugiere que en el espacio digital se 
pueden observar distintos tipos de producciones en términos sistémicos; para ello, usa 

8 Subrayado del autor. Aquí, el término programas parece referirse al software que hace posible la interacción 
entre ordenadores. Esto nos parece una intuición muy llamativa en Luhmann, empezar a concebir la 
programación informática en tanto forma, además de prever que un posible nuevo médium dependería de 
cómo se enlazaban dichas computadoras. En parte, este fue el punto de partida de nuestra reflexión para 
lo que trataremos de exponer como la forma internet.
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la producción de blogs como un posible sistema que “regula e incluso identifica, la forma 
de comunicación de acuerdo al comportamiento, expectativas, actitudes y emociones 
[determinando] cuáles publicaciones son posibles (y cuáles no) si uno quiere ser parte de 
una comunidad de bloggers” (Graf, 2012, p. 2761)9. Así, Graf sugiere que la distinción que 
opera entre los bloggers es entre sistema(de bloggers) y entorno, aunado a un código de 
información/no-información (pertinente para los blogs), en el estilo del que opera en los 
mass media. El aporte de Graf puede resultar llamativo, pero pierde de vista el hecho de que, para 
corresponder al término de sistema en orden con Luhmann, el sistema social de blogs tendría que 
cumplir con una función que aquí pasa desapercibida, si es que puede existir alguna. 

Un acercamiento más adecuado aunque aún limitado es el de Herrera-Vega (2015), 
aunque  no está centrada especialmente en las TIC. La autora trata de ofrecer una vía para 
superar la mirada antropocéntrica desde la que algunas propuestas entienden la tecnología 
para dar cuenta de su relación con las personas, sobre todo con miras a trascender el 
determinismo tecnológico. Al retomar a Luhmann, lo sigue en el señalamiento de que 
tecnología, en tanto concepto, requiere una ampliación para que se mantenga “en un nivel 
de abstracción lo suficientemente alto para abarcar todas sus modalidades” (Herrera-
Vega, 2015, p. 32)10. Tal ampliación tendría que permitir dotar de estatus ontológico a la 
tecnología —en tanto extensión de las capacidades humanas—; sin embargo, Herrera-Vega 
concluye sugiriendo un giro fenomenológico para ampliar la noción analítica de tecnología 
en términos sistémicos. Pasa por alto que, en los términos del enfoque sistémico, la 
tecnología puede no solo ser médium sino que su realización puede adquirir el carácter 
de forma (como la forma dinero, en el sistema económico; la forma cargo público en el 
sistema político) es decir, que hay tecnizaciones que permiten, mediante una codificación 
secundaria aumentar el grado de abstracción (Luhmann, 2007b, p. 287). Esto haría al giro 
fenomenológico innecesario para el objetivo que se plantea Herrera-Vega. 

De mayor atractivo resulta el proyecto que plantean Forte et al. (2012) quienes 
sugieren que del proceso de evolución de las tecnologías informáticas se puede observar 
la emergencia de un medio de comunicación digital. Esto habría ocurrido como parte de un 

9Subrayado del autor. Traducción propia.
10 Traducción propia.

proceso de refuncionalización comunicativa que tendría alto calado en el sistema sociedad. 
El proceso se integraría por tres aspectos: la digitalización, es decir, el cambio de soporte 
medial de la información a un médium digital que hizo posible (pero que, añadiríamos 
nosotros, fue hecho posible) por el desarrollo de tecnologías de manipulación de datos; 
el desarrollo de internet a partir de la emergencia de protocolos de intercambio de 
información entre ordenadores, es decir, la confluencia de infraestructura física y digital 
para la interconexión de ordenadores; y finalmente, la convergencia tecnológica que 
puede entenderse como la conjunción de distintas tecnologías compartiendo cada vez más 
espacios (un ejemplo de ello es el teléfono móvil: ordenador, teléfono, cámara, etc., en un 
solo dispositivo). Los autores sugieren que a partir de este proceso tripartita 

las TIC constituye un emergente evolutivo de las estructuras 
de propagación y, en ese respecto, constituye una profunda 
transformación de las expectativas de lo transmisible […]. Hasta tal 
punto se ha robustecido la digitalización que cabe conceptualizarla 
como un medio de comunicación (Forte, et al., 2012, p. 221). 

El planteo, si bien atractivo, omite señalar a qué sistema correspondería este medio 
de comunicación (cuyo nivel de generalización simbólica cabría discutir) o si, en todo caso, 
el supuesto de fondo es que esta modificación comunicacional hacia lo digital tendría 
que entenderse como la futura forma de comunicación (médium y forma) del sistema 
omniabarcador de la sociedad. Más aún, los autores rehúyen (al menos en este trabajo) 
considerar a las TIC como sistema por propio derecho, señalando que “sus límites y su 
manejo del entorno no es autorreferencial ni cuenta con recursividad autopoiética” (Ibíd., 
p. 215). Sin embargo, en este punto deseamos contradecirlos a partir del siguiente apartado. 
Nuestra apuesta es que, en términos de la teoría general de sistemas sociales autopoiéticos 
de Niklas Luhman, las TIC pueden entenderse como un sistema social. 

El Sistema Digital: esbozo de una hipótesis teórica sobre las TIC

A lo largo de su desarrollo, las tecnologías de la información y la comunicación han 
adquirido un alto nivel de complejidad que les ha permitido integrar no solo distintos tipos 
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de sustratos técnicos —el ordenador, los programas informáticos, las redes de interconexión 
físicas y aéreas, etc.— sino también, lidiar con cada vez mayores cantidades de datos. Las TIC 
logran operar en un ambiente de alta complejidad porque alcanzaron logros evolutivos que 
les permitieron acumular, manipular, procesar y difundir información y para cumplir con 
esta tarea, se dieron a la función de producir información-de-la-información. A diferencia 
de los medios de comunicación para las masas, no producen una observación de la sociedad 
sobre sí misma, sino una observación de la información producida por la sociedad en la 
forma de información digital. 

Podríamos proponer que la información-de-la-información es una información de 
segundo orden. Saber cuántas veces es visto un video, cuántas veces se descarga o lee un 
artículo, producir redundancia de información existente a partir de la multiplicación de 
fuentes, etc., son todas operaciones que requieren de a) procesar la información y b) ofrecer 
información de tal proceso. 

Así, nuestra hipótesis corre en el sentido de que las TIC conforman, por derecho 
propio, un sistema funcionalmente diferenciado que opera con el código informatizable/
no-informatizable donde la operación de informatizar la información es la de producir 
información-de-la-información. El sistema opera la re-entry a la forma del código cuando 
logra dejar de lado aquella información que no puede ser informatizada —por ejemplo, 
las emociones— e introduce al sistema la que sí —por ejemplo, el video de un niño que 
juega— y, al hacerlo, ofrece al sistema datos de la nueva información (“este es un video que 
puede ser reproducido en cualquier lugar del mundo tantas veces como sea necesario”). 
El sistema se clausura y logra su recursividad porque la información informatizada puede 
volver a informatizarse, por ejemplo: “este video ha sido reproducido 1 millón de veces”. La 
información no es ya el video, sino la cantidad de veces que ha corrido, esa información se 
ha informatizado y se vuelve información para el sistema11. 

11 Una impugnación a esta propuesta podría ser que la distinción con la que realmente opera el sistema 
es la que permite observar u ocultar información a un observador que la busca. Por ejemplo: al introducir 
una solicitud a un repositorio de búsquedas en línea, este distingue lo que ha de mostrarse de aquello que 
no. Si bien, esto es cierto, para que un navegador y un algoritmo de búsqueda funcione de esta manera, 
solo lo puede hacer porque cuenta con información-de-la-información que solo puede ser producida con 
elementos del propio sistema una vez que se opera la distinción de informatizable/no-informatizable: qué 
elementos del contenido pueden traducirse a la forma adecuada que puedan ser consultados y mostrados 
posteriormente

El sistema digital reduce la complejidad generada por las ingentes cantidades de 
información informatizable cada día y si ha sido capaz de ello es porque alcanzó una serie 
de logros evolutivos durante un proceso de diferenciación funcional en el que se acopló y 
desacopló paulatinamente de otros sistemas sociales. En el apartado siguiente planteamos 
una narrativa histórica de esta tecnología con miras a fortalecer nuestro argumento, antes 
de operacionalizar teóricamente la hipótesis aquí expuesta. 

La emergencia del sistema digital como proceso de diferenciación funcional: una 
narrativa tecnohistórica

Un punto de partida para describir el proceso histórico de diferenciación funcional de lo 
que vemos como sistema digital es seguir el desarrollo de una de sus formas: internet. La red 
de redes tiene su origen en un desarrollo tecnológico emprendido a partir de inversiones 
realizadas por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Fue una 
oficina, la Advanced Research Projects Agency (ARPA, Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada, por sus siglas en inglés) fundada en 1958 la responsable de ARPANET, surgida 
en 1969, la madre de internet. 

En el marco del proceso de diferenciación funcional del sistema digital, este periodo 
marca su surgimiento. Los primeros nodos se establecieron en universidades de California 
en Los Ángeles y Santa Bárbara, en la de Utah y el Instituto de Investigación de Standford 
(SRI). Dos años después se contaban 15 nodos de ARPANET y no fue sino hasta 1978 cuando 
Vinton Cerf, el considerado padre de internet junto a otros investigadores de la University 
of Southern California crearon el protocolo TCP/IP que permitiría la comunicación inter-
redes. Todavía en la década de los 80’s del siglo XX, ARPANET estaba bajo gestión militar, 
pero fue liberada en 1990 y su posterior desarrollo pasó de manos del Pentágono americano 
a la Fundación Nacional para la Ciencia, organismo público. Durante la última década del 
XX se sumaron proveedores de servicios de internet privados que construyeron sus propias 
redes con fines comerciales y su desarrollo detonó a partir de las posibilidades económicas 
que se preveían de lo que empezaba a ser llamada la supercarretera de la información.
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En tanto que desarrollo técnico, internet se encuentra enmarcado en el sistema 
ciencia, pero este le da forma a lo que inició como ARPANET como parte de su acoplamiento 
estructural con el sistema político (representado aquí por el Pentágono estadounidense). 
Para algunos autores, las tecnologías digitales produjeron las condiciones de emergencia de 
la autonomización de dichos campos aunque a lo largo del tiempo, otros sistemas también 
se relacionaron fuertemente con el digital, como el económico (Almirón y Jarque, 2008; 
Castells, 2000, 2001). 

Para 1990, Tim Berners-Lee, un programador inglés desarrolló junto a Robert Cailliau 
una aplicación que permitiera compartir información y navegar a partir de un sistema de 
hipertexto. El programa se basaba en un protocolo denominado HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol o protocolo de transferencia de hipertexto) y establecía la comunicación entre 
ordenadores bajo la relación cliente/servidor. La información era visualizable gracias a 
un lenguaje específico, el HTML (Hypertext Markup Language o lenguaje de etiquetado de 
documentos hipertextual). Estos desarrollos, que en 1991 fueron transferidos a distintas 
plataformas (Scolari, 2008, pp. 88–91) permitieron que internet adquiriera con el tiempo la 
forma con la que hoy la conocemos e impulsaron el surgimiento de la World Wide Web cuyo 
navegador empezó́ a distribuirse en agosto de 1991. A este primer navegador se sumarían 
los emprendimientos comerciales Netscape en diciembre de 1994 y un año más tarde el 
Internet Explorer de Microsoft.

Castells, al recorrer históricamente el desarrollo de internet, da cuenta de la 
confluencia de distintos actores que dieron lugar al surgimiento de una tecnología que 
tardó cerca de dos décadas en consolidarse y un tanto más en adquirir posición global. Si 
bien hubo condicionantes científicos y especialmente de orden político-armamentista, los 
desarrolladores de internet compartían “el sueño científico de cambiar el mundo mediante 
la comunicación entre ordenadores” (Castells, 2001, p. 35). El paso fundamental para 
avanzar en la autonomía del sistema fue el logro evolutivo de los navegadores web, que 
no solo cumplieron la tarea de permitir surfear por la red, sino de establecer una forma en 
que la informatización de la información se volvió asequible para más usuarios, reduciendo 
la complejidad (ya no era necesario, por ejemplo, navegar en la línea de comandos, ahora 
todo estaba en la ventana) y estableciendo condiciones para producir más información. 
Este periodo, que puede ubicarse a finales de la década de 1980 y principios de la siguiente, 

marca la evolución del sistema digital, en el que logra distanciarse más marcadamente de 
los sistemas de la ciencia y la política, aunque empieza a acoplarse a un sistema adicional, 
el de los medios de comunicación para las masas. 

Aunque los usuarios acceden constantemente a la red, su facilidad de uso y la forma en 
que ha permeado a la vida cotidiana hacen que se obvie la complejidad que oculta la pantalla 
del ordenador. Lo que permite la existencia del ciberespacio son sus usuarios, la información 
y la infraestructura que relaciona a unos y contiene a lo otro. Usada por gobiernos, empresas 
y sociedad en general, internet es de nadie y todo el mundo señala el sitio web de Internet 
Society en el que se explica que esta red de redes consiste en millares de redes interconectadas 
dirigidas por proveedores de servicios, compañías individuales, universidades, gobiernos 
y otras personas. ¿Cómo es posible que tal diversidad pueda consolidar procesos de 
comunicación al interior del sistema? Otro logro evolutivo lo representa la propia Internet 
Society (ISOC), organización sin fines de lucro integrada por más de 55 mil miembros y con 
90 capítulos filiales en distintas partes del mundo. La ISOC se fundó́ en 1991 y parte de 
sus actividades tienen que ver con la creación de los estándares bajo los cuales se organiza 
internet. El surgimiento de esta permitió la generalización simbólica de ciertos estándares 
que facilitaron la comunicación entre distintas redes. El logro evolutivo era necesario ante el 
paulatino crecimiento de la penetración de internet a nivel mundial. 

Sin embargo, este periodo de consolidación durante el proceso de diferenciación 
funcional, se vio acompañado por modificaciones posteriores en la semántica de la propia 
red. Hasta el momento (la década de 1990) la red era una Web 1.0, la interacción entre 
ordenadores y entre personas aún era limitada, a ello se sumaba una limitación adicional, 
el procesamiento de memoria —cantidad de datos que era posible trasladar y manipular o 
almacenar—. En este periodo se dieron otros logros evolutivos que tienen que ver con el 
desarrollo informático, por ejemplo, del surgimiento de ARPANET en los 60’s a finales de los 
90’s, la capacidad de almacenamiento de los discos duros de las computadores se multiplicó 
600 veces y la capacidad de transmisión de datos pasó de 56,000 bits a 45 millones de bits 
por segundo (Lévy, 2007). El desarrollo informático permitió que el sistema digital pudiera 
lidiar con mayores cantidades de información (que lograba digitalizar) y dio lugar a mayores 
interacciones, fortaleciendo el imaginario de lo virtual (Hine, 2004; Lins, 2002; Rheingold, 
1994). En el marco de la forma internet, otro logro del proceso de consolidación fue el de 
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la hipermedialidad, la posibilidad de contener distintos medios en uno solo: en internet, 
video, audio, texto, podían conjugarse y a ello se sumaba la hipertextualidad, la capacidad 
de que un texto conectara con otro, que un medio se enlazara con otro. El logro evolutivo 
que consolidó esta fase del sistema es el advenimiento de la Web 2.0, con su interactividad, 
los usuarios interactúan entre sí, pero también con la información y los ordenadores, cada 
interacción genera nueva información informatizada al interior del sistema. El sistema 
digital adquiere clausura operativa. 

Es esta fase, en los albores del siglo XXI, con surgimientos como la mensajería 
instantánea12, los servicios de redes sociales digitales, entre otros, se marca el alcance de 
la diferenciación funcional del sistema digital. Durante los últimos 15 años, las cantidades 
de información que son informatizadas por el sistema han alcanzado cotas difíciles de 
captar por la imaginación: según datos de Meeker (2014 que cabría actualizar), cada día se 
generaban en 2014 un total de 50,000 millones de mensajes a través de Whatsapp y 1,800 
millones de fotografías a través de servicios de redes sociales. Un informe de Internet Live 
Stats de 2017 da cuenta de que cada minuto se producen medio millón de mensajes en la 
red social Twitter, se consumen en el mismo tiempo casi 64,000 horas de video en Netflix, 
se producen 3,6 millones de búsquedas en Google y, tan solo en Estados Unidos, el tráfico 
web de un minuto representa un consumo de 3,6 millones de GB (suficiente para llenar los 
discos duros de 7,200 computadoras modestas cada minuto). ¿Cómo logra el sistema lidiar 
con la complejidad aparejada a tal cantidad de producción de información? 

Sin un sistema que reduzca la complejidad de tal producción, sería difícil imaginar 
que puedan darse procesos de comunicación; pero incluso así, el sistema requiere tematizar 
de forma diferenciada la complejidad con que tiene que lidiar, lo que implica acoplamientos 
estructurales con otros sistemas —algunos más firmes y otros más flojos, dependiendo del 
campo programático al que se refiera—. 

12Si bien, las salas de chat y servicios como ICQ ya estaban presentes desde finales de la década de 1990, 
la popularización de los mismos creció considerablemente a principios del siglo XXI. Si esto ocurrió fue 
porque muchas de estas formas nuevas de interacción entre usuarios se volvieron, en términos de la jerga 
informática, amigables con el usuario, cada vez se requerían menos conocimientos técnicos para hacer uso 
de estas tecnologías. Si bien, cuestiones de brecha digital y recursos seguían siendo necesarias, la tecnología 
era cada vez menos para los técnicos y cada vez más para el resto.

Es a partir de esta breve narrativa que queremos ofrecer la forma en que la teoría de 
sistemas podría dar cuenta de la función del sistema digital, de su código específico, de su 
médium y al menos una forma bien establecida y conocida —la forma internet— así como 
de posibles campos programáticos del sistema. Este planteamiento es apenas un esbozo, 
aunque creemos que da pautas de un posible programa de investigación en esta línea. 

Informatizar la información: la función del sistema TIC 

Por informatizar puede comprenderse la función de traducción en términos informáticos 
de algo que se ha calificado como información. El sistema que por antonomasia opera con 
la distinción información/no-información es el de los medios de comunicación para las 
masas, de ahí que no se pueda esperar que un sistema digital opere con la misma distinción. 
Los “medios responden al problema de que más información significa normalmente menos 
aceptación” (Luhmann, 2007b, p. 235). Así, la del sistema digital tiene que ser una distinción 
operativa distinta, a saber, la de informatizable/no-informatizable. Cuando una información 
es juzgada informatizable, se la procesa en tanto que información-de-la-información, esto 
es, aquello que se ha informatizado deja de ser simple y llanamente información de la 
misma manera que en el sistema de medios de comunicación para las masas la información 
se convierte en no-información cuando se actualiza en la comunicación, es decir, cuando 
pierde su carácter de novedad. 

Así, el código informatizable/no-informatizable se hace operar en el sistema, produce 
las condiciones de su propia posibilidad con independencia del entorno, el sistema se 
clausura y se vuelve autopoiético. Toda la información que no puede ser informatizada se 
convierte en entorno y a lo mucho puede contar como irritación, pero no como parte del 
sistema pues ya la ha distinguido. En esta clausura operativa, el sistema hace una re-entry 
de la distinción en su forma, distingue lo que distingue, pero no lo que no puede distinguir. 
Adquiere su punto ciego. 

Es este código del sistema, pues, el que le permite distinguir sistema/entorno, lo 
que nos lleva al siguiente paso, ¿cuál es el médium y la forma en el sistema digital? El 
médium puede verse como comunicación digital. Es decir, todas las cualidades del sistema 
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que conforman su gramática de comunicación —código binario de 0 y 1, protocolos de 
comunicación, programas informáticos, etc.— y que se actualizan en una forma específica 
que posibilita la comunicación. Si bien podríamos pensar la existencia de variadas formas 
en el sistema digital, la que aquí nos interesa es la forma internet13. 

Permítasenos decir que internet es algo y nada a la vez, al designarlo distinguimos 
lo que puede circular a través de esta forma que adquiere la comunicación digital, lo que 
puede contar como información informatizada y lo que no. Baste para tratar de aclarar 
este punto un ejemplo, el de los algoritmos que moldean el consumo en redes sociales 
digitales: un algoritmo aprende a partir de las conductas que registra en un entorno digital. 
Por ejemplo, los Likes en Facebook son contabilizados por la plataforma digital para dotar 
de mayor relevancia a ciertos contenidos. En términos sistémicos, la forma internet logra 
a través de los algoritmos dos cosas, medir el impacto de una información publicada (un 
post) y a partir de la medición, informatizarla para que este impacto se refleje en mayores 
impresiones en pantalla que se retroalimentan para lograr a su vez mayor alcance. El 
sistema informatiza el comportamiento calificado como información (la publicación, las 
interacciones) y la cualidad informatizable de los datos es utilizada para ser devuelta como 
información-de-la-información. 

La forma internet del sistema digital realiza la operación de distinción de la 
información-de-la-información a través de campos programáticos. En esto, se puede 
encontrar un símil con los mass media, pero a diferencia de aquellos donde la distinción 
es información/no-información, los lados de la forma internet son otros. Sugerimos que 
puede hablarse de un subcódigo que responde a un campo programático específico, un 
ejemplo de ello son los servicios de red social donde se busca producir información-de-la-
información de lo que puede compartirse socialmente de lo que no. 

13Nuestra propuesta de sistema digital no pasa por alto que internet no es la forma exclusiva del sistema, 
sino una de las que permiten la tematización de las comunicaciones. Dado que proponemos que el sistema 
se encuentra estructuralmente acoplado a otros —como el de la ciencia o el económico— cabría esperar 
que el médium adquiera otras posibles formas. Es el caso, por ejemplo, de las redes informáticas neurales 
que tienen especial utilidad en el sistema ciencia para la realización de complejos cálculos informáticos 
en investigaciones genéticas y matemáticas; a falta de espacio omitimos la discusión sobre estos tipos de 
acoplamiento estructural, pero dejamos constancia de las posibilidades de la discusión. 

Sánchez Collazo (2014) intenta mostrar que internet, en tanto sistema, opera con el 
código compartir/no-compartir, y que este se desarrolló a partir del logro evolutivo de los 
programas de intercambio de información (P2P para compartir archivos, servicios de redes 
sociales, etc.). Sin embargo, el autor añade un componente normativo que operaría de forma 
subrepticia en el código, una especie de ética del regalo al estilo del potlach lo que daría “un 
sistema basado en la reciprocidad” (Sánchez, 2014, p. 23). A pesar de lo anterior, cabría 
cuestionar lo que esto implica de fondo, pues la información no se califica normativamente 
como tal, el sistema no busca distinguir la información buena de la mala, ni el digital ni el 
de los mass media. 

Lo que proponemos que hace el sistema digital es producir información-de-
la-información y que esta operación es necesaria (a partir de la distinción operativa 
informatizable/no-informatizable) para reducir la complejidad que produce un aspecto 
propio del sistema, la generación constante de información del ecosistema digital. Sin la 
operación distintiva con que opera el sistema, la comunicación no sería posible. 

Conclusiones

Los planteamientos precedentes son apenas preliminares y representan no más que un 
esbozo aproximado que busca dar forma a una respuesta educada a la pregunta planteada 
por Luhmann en La sociedad de la sociedad en torno a la emergencia de las computadoras. 

Lo que sugerimos es que el sistema digital es producto de un proceso de diferenciación 
funcional en el que la producción de información-datos condujo a un aumento paulatino de 
complejidad. El sistema digital ha podido diferenciarse funcionalmente de otros sistemas 
(como la ciencia, la economía o la política) gracias a su distinción operativa sistema/entorno 
que le permite observar lo informatizable de lo que no, es decir, lo que es susceptible de 
producir información-de-la-información y, con ello, reducir la complejidad vinculada a la 
masiva producción de datos. 

El médium del sistema digital es la comunicación digital, y la forma en que esta 
comunicación se expresa es la forma internet, en la que se logra tematizar la distinción de lo 
informatizable y lo que no. 
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Con lo anteriormente expuesto lo que hemos buscado es establecer las posibilidades 
de un programa de investigación teórica que, desde el enfoque sistémico, aborde a las TIC 
—no solo en tanto que tecnología, sino como espacio de interacciones—. La teoría general 
de sistemas sociales autopoiéticos de Niklas Luhmann se ha mostrado efectiva para abordar 
otros aspectos relacionados a las TIC como los sistemas de protesta para casos como el 
movimiento #YoSoy132 (Estrada, 2014, 2015), lo que cabría es ampliar al resto del sistema 
digital el análisis sistémico para explorar aspectos como el acoplamiento estructural con 
otros sistemas (especialmente llamativo podría ser el acoplamiento con el sistema ciencia 
y el económico) así como otras formas que adquiere el médium comunicación digital en 
este sistema, además de otros campos programáticos —como podría ser la opinión pública 
(también en términos luhmanianos), la información noticiosa, el entretenimiento, 
o aspectos tales como las relaciones entre sistemas de conciencia a través del médium 
digital, entre otros—. Un programa tal es más ambicioso de lo que pudiéramos abarcar en 
este breve ensayo aproximativo además de que es posible que existan ya investigaciones 
que estén encaminadas hacia este tipo de inquietudes. 

Así, nuestro breve aporte tiene más que ver con una posible caracterización del 
sistema digital con miras a probar sus alcances en la investigación empírica. El interés 
que animó este ensayo es el de intentar poner en comunicación un tema que es de 
nuestra especial preocupación (el de las tecnologías digitales en lo general y el internet 
y las redes sociodigitales en lo particular) con otros enfoques teóricos a los que poco se 
recurre para tratar de dar cuenta de este espacio social. Uno de los valores que creemos 
que aporta el visitar el enfoque de Luhmann es el de mantener la distancia tanto de un 
determinismo tecnológico al que suele recurrirse a veces abierta y otras veces veladamente 
en la investigación sobre los espacios digitales, que ve a la máquina con un poder de 
carácter mítico para dar forma a los seres humanos (Almirón y Jarque, 2008) pero, a la 
vez, mantener una importante distancia de un pensamiento ontológico que pretende un 
conocimiento de la realidad. En su lugar, la propuesta luhmanniana, como nos hace ver 
Estrada Saavedra (2015), nos coloca en el lugar de un constructivismo radical que parte de 
una serie de supuestos no solo teóricos, sino también epistémicos y normativos para la 
construcción de conocimiento. La puesta a prueba que esto exige es tarea de agendas de 
investigación que buscan comunicación con otros enfoques y apuestas teóricas antes que 
solo distanciamiento. Esa es parte de nuestra propuesta. 

Para nuestro caso, cabría aún preguntarnos cómo las distinciones con que opera el 
sistema digital afectan un aspecto de nuestro interés como la acción colectiva. Dado que 
esta última puede abordarse como sistema de protesta, cabría pensar en acoplamientos 
estructurales entre uno y otro, irritaciones mutuas que condicionan, pero no determinan a 
un sistema y otro pues, cada sistema es entorno del opuesto. 
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Líneas de investigación : Teoría crítica, análisis del discurso, teoría Queer. Correo electrónico: 
selhye_1356@hotmail.com. 

Introducción

Lo queer tiene origen en movimientos sociales cuyos precursores fueron aquellos que 
tenían malestar con un sistema homofóbico, opresor y hegemónico, esto se gestó 
principalmente en calles de Estados Unidos y Europa. A partir de ello se origina una 
propuesta teórica que cuestiona la sexualidad, el género, las prácticas políticas y sociales. 
Al ser una teoría reciente está en constante producción y diálogo con otras disciplinas, 
principalmente con las Ciencias Sociales, por lo que su entrada en el discurso académico 
en las universidades es algo novedoso además de inquietante y particularmente lo es en 
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Recordando que la producción académica está atravesada por diversos factores, tal 
como el contexto histórico, político, económico y epistémico donde se gesta, en el caso 
particular de esta investigación, el objeto de estudio es una universidad cuya organización 
está instaurada en normas institucionales muy concretas. Por lo tanto, si la universidad es 
uno de los principales espacios de producción, enseñanza y construcción de conocimiento, 
que además está atravesada por el neoliberalismo, ¿dónde/cómo se posiciona la teoría/
praxis queer? 
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Cuando hablamos de producción académica entendemos entonces, que no se trata 
únicamente de las producciones de docentes e investigadores, sino también del trabajo 
realizado por estudiantes. Del mismo modo, esta producción abarca el conocimiento que se 
gesta en el núcleo de las relaciones sociales entre individuos que comparten o difieren ideas. 

Marco teórico

Existen cuerpos que son validados como importantes y otros que no lo son. En la construcción 
del conocimiento encontramos que hay predilección por ciertas áreas del conocimiento, 
es decir, las Ciencias Naturales y Exactas, por ello, existe mayor apoyo para la misma. En 
el terreno de las Ciencias Sociales, el proceso de construcción de conocimiento pasa por 
ejercicios de reflexión constante sobre los alcances y limitaciones de las diversas áreas. 

[…] me di cuenta de que no podía fijar los cuerpos como simples 
objetos del pensamiento. Los cuerpos no sólo tienden a indicar un 
mundo que está más allá de ellos mismos; ese movimiento que 
supera sus propios límites, un movimiento fronterizo en sí mismo, 
parece ser imprescindible para establecer lo que los cuerpos “son” 
(Butler,  200, p. 11).

Retomando lo propuesto por Judith Butler podemos articularlo con que todo sujeto 
que produce conocimiento piensa que es más que solo un cuerpo orgánico que posibilita la 
existencia. Es decir, pasan por otras series de procesos que también sostienen y posibilitan 
existir, y por ende trabajar, estudiar el tema que nos convoca. 
 

Por ello, cuando hablamos de producir conocimiento nos vemos obligados a mirar 
e interrogar sobre la importancia de aquellos cuerpos que están leyendo, investigando y 
escribiendo, puesto que no son solo eso, ya que los procesos de producción de conocimiento 
están atravesados por las implicaciones del investigador con el tema. 

¿Cómo puede haber una actividad, un acto de construcción, sin 
presuponer la existencia de un agente que preceda y realice tal 

actividad? ¿Cómo podemos explicar la motivación y la dirección 
de la construcción sin tal sujeto? (Íbid. p. 25).

A razón de lo anterior no podemos entonces pensar el conocimiento como una 
construcción aislada, sino como una construcción que se gesta en el núcleo de la interacción 
social, del constante dialogo, de los puntos de acuerdo y desacuerdo, incluso de las 
dificultades y las condiciones precarias que obstaculizan la construcción del conocimiento. 
En el contexto de la Universidad Autónoma de Querétaro, -y no solo en ella, sino también 
en las universidades públicas en México- cada vez son más notorias las condiciones de 
precariedad en las que se labora y estudia. 

Por un lado, si hablamos de las condiciones actuales de los docentes de la 
universidad, que particularmente abordan el tema de lo queer, podemos observar que han 
tenido dificultades para abordar el tema. Una de estas es el poco apoyo económico que 
tienen, cuestión que también nos permite mencionar que los apoyos para la investigación 
son pocos. Por otro lado, cuando se trata de abordar temas pertenecientes a las Ciencias 
Sociales y Humanidades las dificultades se tornan mayores y obedecen a la importancia y 
pertinencia que tienen ciertas cuestiones en nuestra sociedad actual.

La propuesta del positivismo (al que Horkeimer llama teoría 
tradicional de la ciencia), es la construcción de un «sistema 
universal de la ciencia», […] El positivismo al no tener en cuenta 
los contextos sociales en donde se produce la ciencia y se legitima, 
termina mistificando la teoría (Navarro, 2004 p. 76).

La teoría crítica nos permite interrogar el papel de la ciencia positivista en la 
universidad, ya que, al tener un método establecido e incuestionable, da lugar a posicionar 
a las Ciencias Sociales en un lugar activo y abrir aquella brecha que poco ha sido explorada: 
el papel de las relaciones sociales en la producción de conocimiento. Lo anterior se debe 
a que, como se ha mencionado con anterioridad, no podemos pensar el conocimiento 
como una invención individual. Por ello, tendremos que pensar en el contexto actual de la 
universidad, ya que este juega una parte fundamental en la vida académica de quienes la 
conformamos y de él depende lo que podamos realizar.

TEORÍA, PRAXIS Y MIRADA QUEER  EN LA UAQ
Selhye Fernanda Ramírez Hernández
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Adorno al negar la práctica social como un campo de la razón 
(absoluta o no, pero de todas maneras impersonal), plantea que 
la acción de la subjetividad humana sobre el pensamiento puede 
sustraerla de la cosificación de la sociedad a la cual se halla 
sometido el hombre (Ibíd. p. 76-77).

Por lo tanto, siguiendo el planteamiento de Adorno, lo podemos articular con 
el hecho de que la razón queda cosificada por una sociedad neoliberal, que le pone un 
precio monetario a la academia. Además, este costo incrementa dadas las condiciones de 
las universidades que están en constantes crisis sociales y económicas imposibilitando 
las mejoras laborales y estudiantiles, y por ende la producción de conocimiento. Así, la 
producción del conocimiento pasa por un proceso de producción y de explotación que se ve 
reflejada en términos económicos principalmente. 

Al autor que haya meditado sobre las condiciones de la producción 
actual nada le será más ajeno que esperar o incluso desear obras 
de este tipo. Su trabajo no se limitará nunca a la elaboración 
de producto; se ejercerá siempre, al mismo tiempo, sobre los 
medios de producción. Con otras palabras: sus productos deben 
poseer, además y antes de su carácter de creaciones, una función 
organizadora. Y sus posibilidades de ser utilizada como elemento 
organizador no deben limitarse de ninguna manera al plano 
propagandístico (Benjamin, 1934, p. 12).

En este sentido, el autor nos invita a pensar respecto a lo que se produce 
académicamente en las universidades, sobre sus propósitos y finalidades, ¿para quién 
investigamos? ¿Quiénes se interesan en lo que hacemos? Por lo tanto, pensar la academia 
en términos económicos nos lleva reflexionar sobre los temas, intereses, poblaciones sobre 
las que se habla. Justamente lo queer, tiene un lugar particular, ya que no es un tema que 
convoque a las grandes masas, de esta manera, habrá que pensar en cuál o cuáles son los 
sentidos de hablar del tema. 

Dada la división de la sociedad en grupos y clases, comprendemos que las 
construcciones teóricas mantengan una relación diferente con dicha praxis general en 
función de su pertenencia a uno u otro grupo (Horkheimer, 2003, p. 39). Cuando hablamos 
de la construcción y producción de conocimiento, pese a tratarse de una universidad 
pública, también encontramos este tipo de división -propuestas por el autor- puesto que 
las Ciencias Exactas son reconocidas como válidas, mientras que por el lado de las Ciencias 
Sociales difícilmente tienen el estatus y reconocimiento de ciencia.

Dado que el pensamiento teórico no apunta a fines concretos 
relacionados con estas luchas, ante todo la guerra y su industria, 
el interés que despierta ha ido disminuyendo. Se emplean menos 
energías en formar y desarrollar la capacidad de pensamiento 
independientemente de su aplicación (Ibíd, p. 40.). 

 Actualmente las universidades -incluidas las públicas, y en nuestro caso concreto, 
la Universidad Autónoma de Querétaro-, se mantienen ocupadas en producir, en seguir el 
ritmo impuesto por el capitalismo, sirviendo a una sociedad que demanda cada vez más, 
dejando de lado todas aquellas disciplinas reflexivas. Así pues, la teoría crítica nos invitar a 
detenernos a pensar sobre el papel que tenemos frente a las ciencias positivistas. 

El pensar organizador de cada individuo pertenece al conjunto de las relaciones 
sociales que tienden a adaptarse del modo más adecuado posible a las necesidades (Ibíd.). 
En el caso de las Ciencias Sociales, es un proceso particular, ya que si bien, no se requiere 
de una comprobación precisa, como es el caso de las Ciencias Exactas, sí se requiere de 
argumentos que sustenten lo que estamos proponiendo. 

Por ello, el contexto se vuelve fundamental. No es lo mismo hablar de un tema en 
particular en la década de los 60’s (modelo hegemónico de la postguerra por ejemplo) a 
hacerlo en la actualidad, además que resulta complejo y siempre dependerá de la mirada 
que el investigador deposite. De esta manera, ¿qué ocurre en nuestro contexto que dificulta 
la producción de conocimiento en el campo de las Ciencias Sociales? 

TEORÍA, PRAXIS Y MIRADA QUEER  EN LA UAQ
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Una de las aportaciones más importantes de la teoría crítica, es el cuestionamiento 
que realiza a las ciencias positivistas, ya que devela que todo el conocimiento es relativo, 
es decir, que tiene un contexto, una época, que existen situaciones que determinan las 
situaciones actuales de las disciplinas y sus campos de aplicación. 

Metodología

El trabajo de campo estuvo dividido en dos fases. Durante la primera se realizó una revisión 
documental que tenía como objetivo recopilar los trabajos académicos tanto de docentes como 
de alumnos relacionados a lo queer y así poder dimensionar el impacto académico del tema. 
Para ello se consideraron planes de estudios de licenciaturas y posgrados, especialidades, 
cuerpos académicos, libros y artículos de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, 
Filosofía, Psicología y Bellas Artes, así como también de la unidad de Género UAQ. 

La segunda fase fue análisis del discurso, para lo cual se realizaron dos entrevistas 
a alumnos de la universidad que estuvieran trabajando cuestiones relacionadas a lo queer, 
tres entrevistas a docentes cuyo trabajo fuera relacionado a lo queer o estudios de género. 
Esto para indagar sobre qué les ha dejado hasta el momento su experiencia como docentes, 
saber cuáles son las vías, las maneras y los espacios de abordar el tema, así como el quehacer 
para transmitirlo dentro de la universidad pese a que no está incluido formalmente en 
ningún plan curricular. 

Una de las mayores dificultades del trabajo de campo fue localizar docentes y 
alumnos que trabajaran el tema, ya que son muy pocos, y posteriormente poder concretar 
entrevistas. Si bien el objetivo era entrevistar a quienes trabajan el tema de la teoría/
praxis queer, las dificultades mencionadas, obligó a realizar un cambio, porque se amplió la 
población buscada en un inicio. Así, se dio apertura a entrevistar a docentes que trabajan 
teoría o praxis queer, o estudios de género.

Respecto a las entrevistas con alumnos, el mapeo previo a las entrevista resultó un 
poco más sencillo. Pese a eso solo se lograron concretar dos entrevistas, teniendo como 
objetivo indagar en las experiencias que los estudiantes  han tenido a lo largo de su 

formación en conjunto, de incluir el tema de lo queer en sus áreas de especialización, esto 
va desde cómo fue que conocieron el tema (si es dentro o fuera de la universidad) cómo, 
por qué y cuándo lo incluyen en su vida académica, si les fue transmitido dentro de la 
universidad, así como qué conocen del tema en relación a la universidad.  

En el sentido del análisis documental ocurrió algo similar, ya que existe poca 
producción académica sobre el tema y la poca que existe es poco divulgada. A su vez, parte 
importante de ese trabajo realizado es publicado o escrito desde fuera de la universidad. 

Resultados preliminares

Los resultados aquí presentados son preliminares, ya que actualmente continuamos con 
la sistematización de la información encontrada y en la posible inclusión y/o modificación 
de categorías de análisis, por lo que para su lectura tomamos en cuenta aquello que  fue 
relevante presentar en el presente documento.

Encontramos que el contexto de la universidad está pasando por un proceso de 
crecimiento de dificultades políticas y económicas, siendo esta última una de las mayores. 
Incluso podemos decir que el contexto de la universidad es un reflejo del estado actual de la 
educación pública en el país y de la crisis en la que se encuentran otras universidades públicas. 

En la construcción del conocimiento encontramos que hay predilección y preferencia 
por ciertas áreas del conocimiento, particularmente por las Ciencias Naturales y Exactas, 
por ello, existe mayor apoyo para las mismas, principalmente en términos económicos. 

Para profundizar más en los resultados encontrados a lo largo de la investigación, serán 
mostrados a continuación a través de categorías de análisis que han permitido su ordenamiento.

Producción de conocimiento: 

Respecto a la producción de conocimientos encontramos que existen pocas publicaciones, 
artículos etc., respecto al tema. La mayoría del trabajo proviene por parte de docentes de 
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la universidad, sin embargo, estos son profesores contratados por honorarios, por lo que no se 
puede hablar de producción propiamente de la universidad, dado su estado actual en la misma. 

De la misma manera, podemos hallar que las condiciones actuales en las que se 
encuentra la universidad hacen que la producción del conocimiento se geste en condiciones 
precarias, el ejemplo más evidente de ello es el apoyo económico que se brinda para 
investigación en estas áreas.

Transmisión del conocimiento 

Respecto a la transmisión de lo queer dentro de la universidad descubrimos que si bien 
no existe formalmente dentro de la currícula de ninguna de las carreras, quienes trabajan 
el tema diseñan estrategias pedagógicas para así incluirlo. Por ejemplo, en el caso de la 
carrera de Psicología, cuando se imparte la materia de sexualidades, los docentes incluyen 
el tema dentro del programa y así es como logran trasmitirlo. En el lado de los alumnos 
igualmente buscan las formas de incluir el tema en su formación, ya sea en alguna materia 
que así lo permita o de manera libre, pero siempre en relación con su carrera. 

Universidad

El contexto y las condiciones de la universidad brindan las posibilidades para que se pueda, 
o no, trabajar el tema, así como también las formas en que esto se lleva a cabo, considerando 
que se trata de una institución educativa con normas de funcionamiento previamente 
establecidas, por ello es que se localizan pocos espacios que alberguen el tema. De esta 
manera, mucho del trabajo realizado en torno al tema por personas que forman parte de la 
universidad buscan espacios fuera de la misma para continuar con el trabajo.

Conocimiento

Encontramos que el conocimiento en el terreno de las Ciencias Sociales en un contexto 
de una universidad pública que está atravesando por conflictos económicos que ponen 
en riesgo su funcionamiento. Observamos una mercantilización de los conocimientos, 
donde se busca que las disciplinas y las teorías se mantengan actualizados con el actual 

ritmo capitalista, por lo que no queda tiempo para ahondar en aquellos temas, disciplinas, 
teorías y prácticas que inviten a repensar, criticar, dialogar y replantear sobre el mundo en 
que vivimos, sobre lo estamos estudiando y leyendo, y sobre todo, hacia donde estamos 
orientando las profesiones.

Si bien el tema de lo queer nos permite abordarlo desde diferentes áreas, no tiene el 
impacto deseado.

Conclusiones

Lo Queer dentro de la universidad permite interrogar la postura ética–política de esta, 
así como sus prácticas académicas, alcances y limitaciones en relación con la producción de 
conocimiento, considerando también las practicas hegemónicas que se gestan en la misma 
y las repercusiones que esto tiene en la academia. 

Como mencionamos anteriormente, la universidad está atravesando por un contexto 
complicado, principalmente en términos económicos, por lo que pensar sobre lo que se hace 
desde las diferentes áreas de las Ciencias Sociales y Humanidades, se vuelve fundamental 
para repensar lo que estamos haciendo las diferentes profesiones, ya que no se trata solo 
del factor económico, sino de un contexto político y social por el que atraviesa la educación 
pública. Las Ciencias Sociales en general, invitan a la reflexión constante de los seres 
humanos en los diversos contextos y épocas. 

A lo largo de esta investigación dimos cuenta de las complicaciones sociales, políticas, 
de relaciones sociales que implica producir conocimiento, agregando además, lo difícil que 
es mantener vigentes ciertos temas, dadas las modas académicas. 
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1Síntesis de la conferencia Panorama de la música popular cubana actual a través de los 
Premios Lucas 2016 dictada en el 2do. Ciclo de Conferencias sobre Artes, Escuela del Nivel 
Medio Superior de Guanajuato, México, jueves 23 de marzo de 2017. Fue editada para su 
publicación.  
2Maestro en Artes por la Universidad de Guanajuato. Actualmente estudia el Doctorado 
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Resumen

En la actualidad se manifiesta una pluralidad discursiva en la música cubana, donde 
la diversificación de sus soportes de difusión juega un papel fundamental para que 
determinados músicos sean tenidos como populares. Bajo esa tesitura, los Premios Lucas 
brindan una variedad de fuentes primarias incomparables, poco abordadas como objetos 
de estudio en investigaciones musicológicas. Fue determinante la identificación de los 
géneros musicales en boga durante el 2016. Dichos videoclips fueron tomados como 
justificantes para discursar sobre la actualidad de la música popular en el contexto cubano, 
donde muchos de los juicios de valor fueron emitidos por el público receptor.

Preliminares necesarios

Según refiere el Diccionario de la Lengua Española, la música es el “arte de combinar los 
sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que 
produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad […]” (Real Academia Española, 2014). Dicha 
definición de lo concebido como música alude –sin entrar en detalles– a la combinación de 
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aspectos musicales como la melodía, el ritmo y la armonía, en aras de lograr una sucesión 
bonita de sonidos que seduzcan al oído. 

Más allá de las propias limitaciones que entraña el propio concepto –dentro de las 
que se puede deconstruir lo entendido y generalizado como arte el instrumento es musical 
o no, y lo recurrente del deleite y la sensibilidad- pero ¿estética? o para ¿quién? Es de 
interés y beneplácito señalar que no establece pautas para separar la música culta, clásica o 
de concierto, de la música popular y la música tradicional o folclórica. Muchos especialistas 
dirían que el Diccionario de la Lengua Española no es una obra especializada de consulta 
en materia musical, no así en lingüística hispana. Sin embargo, lo mencionado en sus 
volúmenes ha sido recurrente en el discurso sobre música entre disímiles generaciones, sin 
cuestionar sus alcances y repercusiones.

En un atisbo de valentía cognitiva, es preferible concebir a la música como una 
forma particular de producción subjetiva que, en tanto expresión artística, posee una función 
estética, tanto para el compositor-intérprete-creador como para el público-oyente-cocreador, 
condicionada por su contexto histórico, social y cultural3. Ello podrá causar enconados 
debates ulteriores, pero solo se logra entender holísticamente la expresión musical en 
tanto se tengan en cuenta las determinantes bio-psico-sociales de sus creadores y las 
condiciones, similares o no, del receptor. ¿Y por qué todo esto? Pues para llegar al punto 
común donde todas las músicas y sus lenguajes en particular dependen de su contexto. Así 
se logra comprender la inexistencia de características extramusicales que son utilizadas 
para delimitar el alcance de conceptos tales como música culta, música clásica, música de 
concierto, música popular, y música tradicional o folclórica. 

Entonces, aludiendo a cada una de las categorías antepuestas sería pertinente 
cuestionar: ¿qué música no es una expresión cultural en sí misma?; ¿la cultura musical 
solo es legado del Clasicismo y de los cánones vieneses?; ¿el único espacio de socialización 
musical son las salas de concierto? ¿actualmente no se realizan conciertos musicales de 
disímiles géneros en foros más abiertos como son estadios deportivos y plazas populares?; 
¿la música de Johann Sebastián Bach no era popular en su tiempo, y lo sigue siendo en 

3Elaboración del autor

determinados grupos sociales? O, parafraseando los modismos en boga, ¿el hit parade 
del Barroco alemán?; ¿los cultores de la música tradicional no pertenecen a las clases 
populares?, ¿dichas expresiones musicales no se muestran en conciertos y recitales?

Por tanto, en este artículo no se busca abordar a la música popular como un término 
antagonista al de música culta, clásica o de concierto, y mucho menos al de música 
folklórica o tradicional, sino como adjetivo necesario para referirse a las expresiones 
musicales estimadas o, al menos, conocidas y escuchadas por el público cubano en general 
(Acosta, 2014). Una vez aclarado lo pecaminoso de intentar describir un panorama de una 
expresión artística popular que se encuentra en constante cambio como es el caso de la 
música, los géneros musicales y sus cultores, los Premios Lucas brindan una variedad de 
fuentes primarias musicales incomparables dentro de la producción audiovisual nacional, 
poco abordadas en su conjunto. Entonces, ¿cómo se manifestó la música popular cubana en 
los Premios Lucas 2016? ¿Cuáles fueron los géneros musicales presentes en los nominados 
a Video Más Popular en dichos premios? ¿Qué relaciones estilísticos-musicales se pueden 
establecer entre dichos videoclips? 

Pero ¿qué son los Premios Lucas?

Los Premios Lucas –al decir de su creador y director general Orlando Cruzata– son la gran 
fiesta del videoclip cubano. Este proyecto inició el 4 de julio de 1997 con la finalidad de 
recrear el quehacer musical de la isla a través del audiovisual y así premiar las mejores obras 
cada año, a través de las diferentes categorías establecidas, reflejo de la diversidad expresiva 
de la música cubana actual y de las especialidades involucradas en la realización audiovisual 
(Cruzata, 2018). El Proyecto posee dos espacios televisivos semanales, los cuales son los 
asideros difusores de aquellas músicas vinculadas al quehacer audiovisual del archipiélago.

El primero de ellos -nombrado LUCAS- tiene una hora de duración (canal Cubavisión, 
domingos de 17:00 a las 18:00 horas, con retransmisión los martes, mismo canal, entre 
las 14:00 a 15:00 horas) (Juventud Rebelde, 2017), en el cual se muestran nuevos videos 
musicales de los artistas y directores cubanos; se entrevistan a cantantes, músicos 
participantes y realizadores audiovisuales; así como un espacio para la crítica especializada 
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y los comentarios del público en general. La segunda frecuencia televisiva, con una duración 
de solo 30 minutos es LUCASNÓMETRO, que -a especie de termómetro- busca medir la 
temperatura de los videos más populares de la semana, mediante encuestas públicas, 
llamadas de los televidentes y votaciones que se realizan a través mensajes de textos desde 
los móviles o en su sitio web.

No sin arduo trabajo, Lucas ha ido creciendo a lo largo de los años, trascendiendo el 
marco televisivo para llegar al ámbito de la radio nacional, revistas mensuales impresas y 
libros especializados. Con ello contribuye a educar al público sobre la apreciación audiovisual 
de la música cubana actual. La cúspide de este proyecto se alcanza cada inicio de año, cuando 
se premian a los mejores artistas del año, tal y como sucedió el 11 y 12 de febrero de 2017, 
cuando se entregaron los Premios Lucas correspondientes al año 2016 (Fig. 1. Identidad visual 
de los Premios Lucas 2016 – Dominio público). Desde noviembre del año anterior se trabajó 
en las galas de premiación, pues fue cuando se dieron a conocer los cerca de 300 videos clips 
que fueron nominados. El jurado, en su mayoría integrado por músicos, especialistas en 
comunicación audiovisual, profesores de arte, investigadores culturales y realizadores de 
talla internacional, no hicieron esperar su trabajo en las categorías convocadas. 

Al decir del 
investigador cubano 
Gustavo Arco 
Fernández-Brito en 
su prólogo al libro 
Lucas 15 Años: “[…] 
Lucas no es solo 
un espacio para el 
videoclip, como 
género audiovisual 
y televisivo, 
encuentre su lugar 
y visibilidad. Cada 
obra, cada programa 

representa un espejo de quiénes somos o queremos ser” (Rojas y Martell, 2013, p. 8). En 
tanto Lucas constituye resultado de un proceso socio-artístico multidisciplinar, y por tanto 
refleja características de este, resulta interesante centrarse en el contenido músico-textual 
de los videos musicales presentados en sus diferentes espacios. 

Para esta comunicación, los videoclips nominados a la categoría de Video Más 
Popular son aún más relevantes, pues es la única de su tipo donde los ganadores son 
resultado del escrutinio público, siendo resultante de su recepción y circulación a nivel 
social (Fig. 2. Categorías empleadas en los Premios Lucas 2016 – Síntesis del autor). De 
ellos se deriva que resulta ser lo más popular entre lo popular, o la nata de la leche, en 
otras palabras. Resulta que en el 2016 fueron diez los nominados a dicho premio (Tabla. 
Nominados a Video Más Popular del Año. Premios Lucas 2016)), objetos de estudio que se 
intentarán deconstruir en aras de brindar una aproximación al panorama de la música popular 
cubana actual (Giro, 2013). 
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De Salsa y Timba

Soledad, video musical protagonizado por Leoni Torres y dirigido por Yeandro Tamayo 
(2016), es deudor de la salsa como género musical (cuyos antecedentes cubanos se pueden 
encontrar en el son, la guaracha y el son montuno), con coros, bloques melódico-armónicos 
interpretados por instrumentos de aliento metales, percusión cubana y tumbao incluido. 
Musicalmente, está escrito en cuatro cuartos (4/4) y consta de forma binaria simple 
(introducción instrumental – a – enlace – b – montuno responsorial entre el cantante y 
los metales). Desde el punto de vista literario, su estructura es estrófica (estrofas – enlace 
onomatopéyico – estrofas – coro), correspondiendo con la forma musical, cuyo tópico 
literario versa sobre el amor de pareja. Dichas características musicales permitieron que 
dicho video fuera igualmente nominado en la categoría de Música Popular Bailable.

Lo visual en Soledad reafirma el argumento literario-musical donde el cantante, 
como centro de la trama, se ve enrolado en un triángulo amoroso que tiene como locación 
principal a un solar cubano. Es ahí donde los espacios públicos, comunes o de convivencia 
(escaleras y azoteas) se entrelazan con lo privado (cuartos), conformando áreas semi-
públicas, posibles de ser penetradas por el contexto circundante en tanto el protagonista 
se prepara para un combate de boxeo. La mayoría de la acción transcurre durante la luz del 
sol, la cual facilita la apreciación de los colores naturales del ambiente, con excepción de 
las escenas del rin de boxeo, del centro nocturno y de la lluvia. Su acertada producción y 
dirección de arte le valió la nominación en ambas categorías, aunque no obtuvo los premios. 

De ese devenir salsero, Yoyo Ibarra y su orquesta, bajo la dirección audiovisual de 
Carlos E. Maristany (2016), fueron nominados con su video Candela pa la vela, exponente de 
una timba estructurada sobre el son cubano y el latin jazz, con mayor grado de improvisación 
y explotación tímbrica de teclados electrónicos y la cuerda de viento metales. Mantiene un 
compás de cuatro cuartos (4/4) con una forma musical binaria simple poco más compleja 
que la presentada por la salsa (introducción instrumental – coro I – a – coro I – b – coro 
I – bloque de metales – coro II – tumbao responsorial – coro II – coda instrumental), puesto 
que debe estar determinada por su función principal: que sea bailada, y en materia de baile, 
mientras más extensa sea la rola mejor. Literariamente se hace alusiones a una relación de 

pareja marcada por una gestualidad provocadora y sensual, que se enfatiza simbólicamente 
en la palabra candela, en una letra que alterna estribillos y estrofas breves en consonancia 
con la forma musical.  

En Candela pa la vela se alude textualmente a la mezcla de caña con el son, 
simbolizando el nacimiento de la salsa, y a la rumba y sus percusiones, aun cuando de este 
último género musical no posea característica alguna. La trama transcurre en perene fiesta 
en la playa tropical, tanto de día como de noche, siendo el cantante el actor principal. Sin 
embargo, el argumento textual no se dilucida muy fácilmente (es solo al final del discurso 
audiovisual cuando se explicita lo referente a la candela), en contraste con la visualidad 
precisada. Ello enfatiza en el carácter bailable de la obra, la cual busca que sea movida, 
candente y pegajosa. 

El Pop y su fusión en Cuba

El video Desde Décimo del grupo adolescente Carpe Diem y dirigido por Pedrito Vázquez 
y Luis Y. Santana (8 de octubre de 2016), puede ser etiquetado dentro del llamado género 
pop, cuyo elemento principal gira en torno a una canción breve con elementos melódico-
rítmicos simples, constantes y poco contrastantes. Puesto es el caso, que musicalmente 
coincide que esta obra se encuentra en cuatro cuartos (4/4) y una estructura binaria simple 
(introducción instrumental – a – estribillo – b– estribillo – rap – estribillo fragmentado), 
donde prima una melodía pegadiza y un estribillo con función de enlace musical y literario. 
Ello coadyuva al carácter estrófico de la obra, en conjunción directa con la forma musical 
que presenta. El tópico de la letra versa sobre el amor de pareja, en torno a una chica de 
la que todos los cinco miembros de Carpe Diem, compañeros de su salón de clase, están 
enamorados desde décimo grado (10mo), primer año de la preparatoria. 

Visualmente, la trama transcurre en una escuela pre-universitaria o preparatoria, 
tanto en un aula como en un salón común a todos los estudiantes. Las imágenes presentadas 
reafirman el argumento literario-musical, con uniformes correspondientes al nivel de 
enseñanza educativa y ropas modernas que intentan ser tendencia en las generaciones 
cubanas de adolescentes. Es en la conjunción de esos aspectos donde el video musical 
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encuentra su espacio en un público meta específico, con un producto audiovisual de 
mensajes sencillos y referencias reiteradas a lo platónico del amor en esas edades. Ello le 
valió también la nominación en la categoría de Música Pop.

Pero el pop en Cuba adquiere características nuevas, provenientes de la fusión con 
géneros caribeños y cubanos, que le imprimen una sonoridad propia. Un ejemplo de ello 
lo constituye Juntos, pero no revueltos, video clip de Qba Libre, bajo la dirección de José 
Rojas (2016). Compuesto en compás de cuatro cuartos (4/4) y con forma musical ternaria 
simple (introducción instrumental – a – estribillo – enlace instrumental – b rap – estribillo 
– c – coro), con elementos estructurales y tímbricos provenientes del funky, el rock y el rap 
o hip-hop. En el discurso vuelve a ser recurrente el amor de pareja, fundamentalmente 
a las particularidades que conducen a su legalización mediante la celebración de un 
contrato matrimonial, en este caso fallido por lo recurrente que a los protagonistas les ha 
sido incierto. En medio de lo satírico de las imágenes, sello acostumbrado de Qba Libre, 
textualmente recurren a dos frases que desde el título sellan el mensaje: “Juntos, pero no 
revueltos, porque lo tuyo y lo mío es musical” (Ibíd.).

La trama de Juntos...,  tiene como locación un pasto verde al aire libre, tentativamente 
el Parque Lenin el cual ha sido aludido en videos anteriores de la agrupación, donde los 
miembros de Qba Libre asumen los diferentes papeles histriónicos de la boda. Fiesta 
perenne, ¿por qué no?, es lo que se aprecia en el clip. Ello caracteriza a estos músicos, junto 
a lo casi kitsch, como imagen artística premeditada proyectada con una intencionalidad de 
socavar el orden social impuesto culturalmente. A pesar de llegar a espacios discursivos 
comunes dentro de anteriores videos musicales, de los cuales se desconoce si tienen 
expresamente un hilo conductor, Qba Libre hace de este video una obra original que 
subvierte nuevamente la realidad, valiéndole la nominación en Música Pop Fusión. 

Otro ejemplo del llamado pop-fusión es el video Yo te amo de Ángeles y la dirección 
audiovisual de Pedrito Vázquez (2016). Sobre la base electrónica del pop, la implementación 
de bloques de instrumentos de viento metales provenientes de la timba y la introducción 
de esquemas iso-rítmicos del reguetón, conformaron una obra en cuatro cuartos (4/4) y 
forma ternaria simple (introducción instrumental – a – estribillo – b – estribillo – coro 
– c – estribillo – coro). Textualmente posee características estróficas, conjugando con la 

estructura musical expuesta. El tópico literario vuelve a ser la relación de amor platónico 
entre los adolescentes, siguiendo la línea de trabajo de la agrupación musical, la cual 
encuentra su sector de mercado en dicho grupo etario.

El discurso audiovisual de Yo te amo transcurre en un puente abandonado sobre 
la Autopista Nacional, en el que de forma surrealista se encuentra una alberca donde 
todos se bañan, lo cual a nivel simbólico puede funcionar como apaga fuegos de amor no 
correspondido. Dichos planos se conjugan con imágenes del Malecón habanero y el mar, 
poco justificados visualmente pues no ocupan un lugar dentro del discurso propuesto. 
Con mensajes sencillos, planos reiterativos, lo sensual del baile de los tres integrantes de 
Ángeles (sello de la agrupación) y la coreografía de baile español que despliega un grupo 
de chicas que aparecen de la nada, se busca conforman un ambiente festivo poco creíble y 
fuera de lugar.

Exponentes del Reguetón

En el año 2016 el video Hasta que se seque el Malecón, de Jacob Forever bajo la dirección 
Freddy Loons, se convirtió en viral dentro del proyecto Lucas y en otras plataformas 
alternativas de comunicación social. En gran medida, ello se debió al asumir el Malecón, 
ícono de historia y habaneridad, ya casi representación de cubanidad, como baluarte 
reivindicatorio de cambio social a nivel personal. Este reguetón, escrito en cuatro cuartos 
(4/4), posee una forma musical binaria con repetición de su segunda sección (introducción 
musical – a – estribillo – b – estribillo – enlace – b`` – estribillo – coda hablada), con una 
base electrónica iso-rítmica de habanera apresurada, típico del género musical. Su letra 
es estrófica coincidiendo con su forma musical, donde resaltan el enlace responsorial 
conformado por la alternancia del pie forzado “Ahora no me puede dar por eso” (Ibíd.) con 
breves sintagmas improvisados, y la coda final hablada con función de ratificar el tópico 
literario de reafirmación social y presentar, casi al finalizar el video, a los productores 
musicales, aspecto repetido en el reguetón. 

La visualidad de Hasta que se seque el Malecón refuerza, en casi todos los planos, el 
estribillo literario, puesto que las locaciones son una piscina en la azotea de un hotel desde la 
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cual se ve el Malecón, el propio muro habanero y el faro del Castillo de los Tres Reyes Magos 
del Morro de la Habana, desde el cual se tiene una clara imagen de la extensión del Malecón. 
Pero, ¿de qué se quiere revindicar Jacob Forever? A ciencia cierta no es explicitado, pero sí da 
galas de un estado de bienestar económico propio de la opulencia visual que ha ido aparejada 
al género musical en detrimento de su pobreza literaria, en un contexto de fiesta constante 
en cualesquiera de los espacios públicos anteriormente mencionado. La recepción de dicho 
video musical, y de la canción puesta en clubes nocturnos de alcance popular, le valió que 
igualmente fuera nominado al premio en la categoría de Música Urbana. 

Igualmente, perteneciente al género del reguetón, fue nominado a Video Más Popular 
el clip Pelearnos un ratico del cantante Diván y la dirección de Manuel Ortega (2015). En 
compás de cuatro cuartos (4/4) y forma ternaria simple sin introducción (a – estribillo – b – 
estribillo – a` - estribillo), posee influencia musical de la bachata, fundamentalmente en lo 
cadencioso de su rítmica, a tempo menos rápido comparado con lo apresurado del reguetón. 
Así como asume la estructuración de estribillos en forma de coro proveniente de la salsa, 
dejando entrever un pastiche musical que no llegó a cuajar en un inter-género propiamente 
dicho. La relación de pareja vuelve a ser tema recurrente en el tópico literario, esta vez 
(al igual que en Juntos, pero no revueltos de Qba Libre) subvirtiendo lo convencional para 
enarbolar la pelea o ruptura de la relación como medio de búsqueda del amor, y mayores 
cuotas de cariño cuando se vuelven a unir. 

Realizado durante el día y principalmente al aire libre, con salvadas excepciones de 
encuentros en restaurantes de lujo y gimnasios de hoteles poco accesibles a la población 
cubana en general, el cantante de Pelearnos un ratico constituye actor de la trama 
audiovisual, que reafirma, acompaña y argumenta el contenido literario del video. Vuelve 
a ser recurrente la ostentación económica de la que gozan los reguetoneros del patio, con 
algunas exageraciones propias de contextos ajenos a la realidad nacional de los cubanos 
que consumen este género musical. Espacio común, es que finalizando el clip musical se 
hace mención explícita de La Oficina Secreta, casa productora por excelencia del reguetón 
cubano, la cual ha dejado plasmado un sello musical particular. 

El cuño de La Oficina Secreta también pudo ser apreciado en el video musical A ti 
lo que te duele de la Sta. Dayana, bajo la dirección de Adriano DJ y Luis Y. Santana (28 de 

julio de 2016), único nominado a Video Más Popular del Año protagonizado por una mujer. 
Compuesto en cuatro cuartos (4/4) y con forma musical ternaria (introducción instrumental 
– a – estribillo – b – estribillo – c – estribillo – coda), finaliza con un bloque melódico-
armónico de instrumentos de viento metales (trombones) a manera de giño musical sobre 
la timba. Literariamente es estrófico donde alterna estribillos y coplas, que desenlazan en 
una coda responsorial cuya constante es la frase “Eso que tú tienes es dolor” (Ibíd.). Resulta 
interesante que si hasta hace pocos años, dentro de una ruptura de pareja la dolida era la 
fémina, ahora en este video musical se intercambian los papeles: la fémina se sobrepone 
a la ruptura y el dolido es el hombre, pues lo que a él le duele es que ella “[…] ya tiene a 
alguien que le de calor” (Ibíd.). 

Es en A ti lo que te duele que se muestra una mujer exitosa, profesionalmente realizada 
y aclamada por los asistentes a una exposición fotográfica donde su relación, con quien es 
fotógrafo, pasa intrascendente. Sin vulgaridades, pero con lenguaje directo, la letra revindica 
el papel social de la mujer en un contexto agreste, donde aún se tiene por menos. Ella sale 
victoriosa, dentro de una visualidad que poco acompaña al discurso músico-textual, pero 
que aun así pasa de graciosa y sencilla. ¿Para qué más?, si lo realmente importante es lo 
que la Sta. Dayana lucha en su diario, el hacerse de un espacio creativo propio dentro de un 
área musical casi copada por hombres que demuestran opulencia económica en detrimento 
de los sentimientos. 

Timba-tón y Pop-tón: inter-géneros musicales cubanos

Pero si de inter-géneros musicales ya se habían mencionado algunos como la timba, se 
puede decir que dicha fusión sigue viva y cristalizando nuevas formas de expresión. Tal 
es el caso del video Traidora, de Gente de Zona junto al boricua salsero Marc Anthony, 
dirigidos por Alejandro Pérez (2016). En franca comunión de elementos tímbrico-melódicos 
provenientes de la timba, como los bloques armónicos de los instrumentos de aliento 
metales, junto a la base iso-rítmica e iso-métrica del reguetón, llegan a la conformación 
de lo llamado timba-tón, género que no ha pasado intrascendente a nivel mundial. Escrito 
en cuatro cuartos (4/4) y con forma ternaria (introducción instrumental – a – estribillo – b 
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– estribillo – a´), sin coda o tumbao propio del género base, dicha colaboración constituye 
uno de los primeros referentes de este inter-género musical.  

En Traidora la acción transcurre en una isla de esparcimiento a solas, donde los 
tres cantantes, actores principales de la trama, conocen a la chica, siendo compañeros de 
juegos infantiles, de la cual se enamoran. Al crecer, y en contraste con lo enarbolado por 
la Sta. Dayana, en este video de Gente de Zona y Marc Anthony se representa a la mujer 
como traidora de los ideales de a amor de su pareja –que nadie sabe quién es, si uno de los 
tres protagonistas, los tres a la vez u otros personajes que aparecen casi al final–, pues les 
envía el mismo mensaje a varios de sus pretendientes, yéndose con el primero que llegó 
a socorrerla. Lo visual resulta de un apoyo indiscutible del argumento literario-musical, 
el que a manera de hilo conductor cinematográfico posee una narrativa propia dentro de 
un ambiente marino al aire libre. La estética curada de dicho video le valió la nominación 
en las categorías de Efectos Visuales y en Música Tropical Urbana, donde en esta última 
obtuvo el premio del jurado.

Llegando a diversificar aún más este panorama musical, fue nominado el video Me 
equivoqué (Cabrera, 2016), resultante de la colaboración entre Diván y Leoni Torres, ambos 
cantantes ya abordados respectivamente por sus trabajos en Pelearnos un ratico y Soledad, 
bajo la dirección audiovisual de Charles Cabrera. Obra con compás de cuatro cuartos (4/4) 
y forma musical binaria simple (introducción instrumental – a – estribillo – b – estribillo 
– coda recitativa), toma significado propio al emplear floreos melódicos de timbres 
electrónicos provenientes del pop complementados sobre una base iso-rítmica electrónica 
deudora del reguetón más puro, transigiendo en un pop-tón único hasta el momento. 
Textualmente posee una estructura estrófica en consonancia con la forma musical, donde 
resalta la coda en forma de recitado rapeado, utilizada para reafirmar el tópico literario, el 
cual versa sobre la equivocación de ambos cantantes-protagonistas dentro de su respectiva 
relación amorosa de pareja.

La visualidad en Me equivoqué apoya levemente el argumento literario-musical, 
presentando la dicotomía existente entre querer y amar. “No es lo mismo” (Ibíd.), ellos 
lo saben y expresan, y mucho menos cuando muestran al espectador a la mujer como un 
ser indomable y tentación de los deseos del hombre, siendo la causa de su confusión y 

desconsuelo. Si bien la mayoría de las escenas transcurren de día en los espacios de alberca 
y habitación de un hotel, pocas veces se pueden ver interactuando a los cantantes con 
las respectivas parejas, solo hasta la fiesta final realizada de noche en un poblado de 
pescadores, situación inverosímil y poco justificada discursivamente, pero que le valió para 
que también le fuera nominado en la categoría de Música Tropical Urbana. Deudor del 
reguetón, es la mención explícita de la ya mencionada Oficina Secreta, como eje productor 
del material audiovisual. 

Desenlace panorámico

Musicalmente, en los videos objetos de estudio, prevalece la forma simple en compas de 
cuatro cuartos (4/4), melodías sencillas y marcados ritmos, elementos estructurales que 
favorecen el que sean popularizados. A ello coadyuvan las letras directas dentro del discurso 
general, desgajadas de metáforas y símiles, centradas en temas amorosos concernientes 
a la relación de pareja, experiencias personales y temas sociales. En tanto panorama de 
la música popular, sigue siendo una aproximación parcial a lo hecho en el archipiélago 
cubano en el 2016, y premiado en el 2017.

Teniendo en cuenta la combinación de ritmos, formas y sonoridades múltiples, se 
logró generar un gráfico donde se establecen relaciones estilísticas entre los nominados a 
Video Más Popular en los Premios Lucas 2016 (Fig. 3). 
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Resumen 

Algunos realizadores en los años cuarenta y cincuenta en el cine mexicano enfocaban sus 
temas a la realidad nacional, marcados por el excesivo discurso nacionalista, encaminándose 
por el melodrama y la comedia. Sin embargo, esto se desgastó y al inicio de la década de los 
años sesenta del siglo XX apareció una nueva generación de realizadores que ingresaron a 
la cinematografía a través del cine experimental con películas como El despojo, En el balcón 
vacío, y La fórmula secreta, los cuales presentaron elementos de vanguardia y contenidos 
temáticos caracterizados por querer captar una visión crítica del entorno social.

En este trabajo hago un repaso cronológico del llamado cine experimental mexicano 
que se realizó durante los primeros cinco años de la década de los años sesenta del siglo 
pasado. Enfocándome en tres películas que son El despojo, En el balcón vacío, y La fórmula 
secreta, también realizo un breve acercamiento al I Concurso de Cine Experimental en 
México realizado en 1965, y su recepción por algunos personajes de la época. Aunque hubo 
más trabajos audiovisuales con característica experimental durante esta época en México, 
considero en los mencionados, ya que en ellos encontré elementos cinematográficos de 
vanguardia como el ensamble de imágenes y su manipulación del tiempo, la dialéctica 
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entre la realidad y lo onírico, la experimentación con la música y los sonidos, la utilización 
de imágenes documentales y una relación efectiva con la literatura. Así es como estos 
realizadores plantearon no solo una forma diferente al ejecutar el arte de las imágenes 
en movimiento, sino también ideas y reflexiones con una visión crítica, personal, pero 
abierta hacia la sociedad en la que vivieron junto con narrativas íntimas, no lineales que 
enriquecieron el lenguaje cinematográfico.

No cabe duda que la historia del cine mexicano, a través de las películas de la época 
de oro, dejó una marca indeleble en la imaginación popular. Partiendo de la idea de que 
en ocasiones la realización de películas surge como método de denuncia, manifestando 
una reflexión estética y un momento histórico, puedo señalar que la realidad social es una 
motivación para el cineasta, pues aunque la historia narrativa en trabajos cinematográficos 
sea ficticia, se debe apoyar en detalles y escenas reales (Galindo, 1975, p. 120).

Algunos realizadores en los años cuarenta y cincuenta en el cine mexicano 
encaminaban sus temas a la realidad nacional, marcados por el excesivo discurso 
nacionalista, como es el cine de Emilio El indio Fernández, mientras que otros se 
encaminaron por el melodrama y la comedia, como el dirigido por Alejandro Galindo. Sin 
embargo, estos géneros se fueron desgastando a finales de los años cincuenta.

Así es como, paralelo a esta tendencia, aparecerá una nueva generación de realizadores 
que ingresan a la cinematografía a través del cine experimental. Este nuevo cine presentó 
contenidos temáticos caracterizados por querer captar actitudes, vivencias, emociones y 
valores universales o bien propios de una sociedad, mostrando particularidades de la realidad 
nacional o local (Noya, 1992, p. 2). Esta nueva postura de cineastas, en lo que a narrativa 
cinematográfica se refiere, llevaría a una diferente interpretación del cine mexicano y a 
vislumbrar un pensamiento a partir del análisis sistemático de categorías estéticas, éticas 
y culturales de sus filmes y de un análisis necesario del contenido. Ejemplos claros los 
encuentro en el cortometraje El despojo (1960), o La fórmula secreta (1965) de Rubén Gámez 
ganadora del premio a mejor película en el primer festival de cine experimental mexicano.

El despojo inaugura el cine experimental de la década de los años sesenta en México. 
Filmado con mínimo presupuesto, el cortometraje realizado a seis manos entre los fotógrafos 

Antonio Reynoso y Rafael Corkidi y el escritor Juan Rulfo fue uno de los primeros intentos 
de hacer una cinta propositiva fuera de los cánones de la industria, además de utilizar el 
dispositivo cinematográfico para reproducir el complejo universo literario rulfiano.

La unión de estos tres personajes dio como resultado un trabajo cinematográfico 
de doce minutos de duración. Fue una labor independiente y ligera en sus recursos de 
producción pero no por eso en recursos artísticos los cuales se presentan, por ejemplo, en 
la utilización de la voz en off para recitar los diálogos que Rulfo escribió.

Otro elemento que veo durante la época, principalmente en el desarrollo del cine 
independiente y la teorización del mismo, puso sobre la mesa la idea de que el cine y la 
literatura. Aunque se complementan son dos lenguajes diferentes, cada uno con vida propia 
y esto lo entendía bien Reynoso al no traducir de manera arbitraria la literatura de Rulfo al 
lenguaje cinematográfico, sino que tomó la línea argumental desarrollada por el escritor 
jalisciense y la alteró dependiendo de las imágenes filmadas en 35mm en blanco y negro.

El lenguaje cinematográfico de Reynoso y Corkidi, y el lenguaje literario de Rulfo 
convergen de manera poética al presentar realidades y sueños a la vez, mostrándonos un 
mundo agobiante y desolador a través de la historia de un humilde campesino que vive 
acosado por un cacique, algo recurrente en el trabajo del creador de Pedro Paramo. El dolor 
y la desesperanza aparecen cuando el campesino llamado Pedro, que lo ha perdido todo 
menos a su esposa e hijo, sabe que el peligro y la amenaza del cacique están latentes. Aquí 
es donde Reynoso y Corkidi comienzan a representar el mundo rulfiano en imágenes que 
muestran el sentir de este campesino, un hombre que sueña con paisajes idílicos en un 
espacio representado por el campo mexicano, a la vez, las imágenes se contraponen con la 
realidad que se ve obligado a vivir.

Teniendo como telón de fondo órganos y nopales, atento, vigilante surge un hombre, 
y sigilosamente cuando está seguro de que nadie lo ve, cruza un llano desolado. Lleva un 
guitarrón a cuestas y se sienta a descansar. La cámara de Reynoso y Corkidi encuadran el 
rostro de este hombre con diversas tomas y utilizando ligeras disolvencias que representan 
el paso del tiempo. Veo frente a mí un hombre que se mezcla con el paisaje y que a través de 
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una voz en off podemos escuchar su pensamiento, una reflexión que sintetiza la situación, 
su estado de ánimo y propósitos.

A partir del texto de Rulfo y la fuerza trágica que contiene, se suma la de las imágenes. 
El ojo sagaz y entrenado de Reynoso registra los paisajes, los rostros, las casas viejas, a las 
mujeres de aquel pueblo ruinoso en el valle del Mezquital que miran con desconfianza, que 
apenas se muestran. El resultado es una cinta en la que el tiempo se rompe una y otra vez 
en el instante de la muerte, donde los segundos se vuelven vidas enteras condenadas.

El despojo son solo doce minutos en pantalla, y sin embargo, la profundidad alcanzada 
es la misma a la que llegan algunos cuentos, también breves, de El llano en llamas. Brevedad 
que es dosificación de esencias, pureza de líneas, expresividad de silencios y vacíos. Como 
lo señala el crítico literario Alberto Vidal:

¿Por qué la obra de Rulfo es seductora, siendo tan breve? Porque 
cada superficie textual es apenas la costra de yacimientos 
inagotables. Rulfo resolvió brillantemente el problema de la 
tendencia a la prolijidad y al exceso retórico en la narrativa 
mexicana trasladando a las estructuras profundas una gran 
cantidad de mensajes implícitos, que antes se hubieran enunciado 
de modo abierto (Citado por Garmendia: 2009).

En efecto, la narrativa y el cine clásico anterior hubieran expandido la anécdota, 
añadido detalles y subtramas, externado opiniones y juicios históricos, sociológicos o 
políticos buscando, de múltiples maneras, hacerla trascendente. El método de Rulfo es el 
opuesto: omitir, sugerir, implicar. Y de ello es consiente Antonio Reynoso, gracias a su 
experiencia como fotógrafo y su comprensión del lenguaje cinematográfico, o lo que más 
importaba en ese momento, dejar que la imagen hable por sí misma.

Las imágenes de El despojo, cercanas a aquellas elaboradas por Rulfo fotógrafo, hablan 
de una historia que está muy presente en este autor. La historia del despojo de las tierras 
de los pequeños propietarios por los latifundistas, la expoliación de su dignidad a fuerza 
de abusos y atropellos, la conculcación de todo derecho y aún de la vida. Y frente a ello, el 

drama consabido de los desposeídos: el buscar salidas donde no las hay, pero sobre todo el 
cultivar la esperanza solo para verla marchitarse. La fatalidad como motor de la historia.

El despojo emparenta directamente con los cuentos de El llano en llamas. Tener siempre 
presente a aquel hombre, que representa también a un fugitivo, acosado en el páramo por 
alguien a quien ha agravado, pero también con el monólogo interior, la simultaneidad de 
planos, la introspección, el paso lento y la vigilia delirante de la obra de Rulfo.

El protagonista de El despojo, deambula en una zona intermedia entre la vida y la 
muerte, y al recordar reconstruye su vida, logrando que el pasado se convierta en presente 
y la muerte se confunda e identifique con la vida. Solo que, en este caso, el recuerdo del 
hombre que agoniza es el recuerdo de algo que no fue, de una huida y un anhelo que nunca 
se realizó. Lo cual deviene en una amarga ironía: aún en ese tiempo subjetivo, dilatado 
entre el penúltimo y el último latido de su corazón, Pedro ve frustradas sus esperanzas de 
llegar con su familia a ese paraíso en tierra que describe como un sitio en que “es tan verde 
la tierra que hasta el cielo es verde”.

Lo interesante de El despojo es que le toca jugar en el cine mexicano el mismo papel 
que juegan Rulfo y su generación en la literatura, o el de los artistas plásticos que se rebelan 
contra el dictum de Siqueiros en la pintura, que era “No hay más ruta que la nuestra”. 
Pertenece a la generación de la ruptura. El realismo que propone no es ya más el realismo 
de notaría que registra sin más trámite lo que tiene ante sus narices, sino uno hecho para 
mostrar el misterio profundo de la existencia humana tras las apariencias cotidianas. Como 
lo plantea Emmanuel Carballo:

Juan Rulfo fue un enigma en movimiento, un narrador 
terriblemente elemental y angustiosamente complicado. Su 
obra, brava y magnífica, cerró un periodo de nuestras letras, el de 
la narrativa rural y apuntó hacia una nueva etapa en el arte de 
contar historias […] El universo narrativo de Rulfo es un mundo 
en que las apariencias ceden sitio a las esencias, en el que el 
costumbrismo y el folklore mueren para dar vida a unas cuantas 
radiografías que tienen que ver con el amor y la muerte, la soledad 
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y la incomunicación, el feudalismo y sus peligros adyacentes […] 
Su obra es algo así como la crónica alucinada de un naufragio, del 
naufragio de un país: México (Carballo, 2004: 407).

Con El despojo pocas veces la realidad indígena y campesina había sido llevada a 
las pantallas del cine nacional con tal fuerza y honestidad. En este sentido, se marca una 
continuidad con la propuesta de Raíces, que como hemos visto fundó un nuevo tipo de 
representación de los estratos populares mexicanos.

Se puede afirmar que, en cuanto a las relaciones del cine con la obra literaria de Juan 
Rulfo, los paisajes impresionantes del Mezquital como recurso narrativo, las apariciones 
sobrenaturales y la música indígena distorsionada, contribuyeron a crear un mundo análogo 
al del escritor. De hecho, Rulfo mismo parece haberlo reconocido, pues según Reynoso, 
“nos dijo que lo único que rescataba de su obra en el cine era El despojo” (Yáñez, 1996, p. 
42) mientras que Corkidi afirmó, por su parte, que después de El despojo, Rulfo les obsequió 
el cuento de El llano en llamas, Anacleto Morones, el cual nunca pudieron realizar porque 
nunca tuvieron el dinero necesario para hacerlo.

En cuanto a los aspectos experimentales y de vanguardia dentro en la cinta, puede 
concluirse que uno de sus rasgos fue la descripción fragmentada del tiempo y el espacio y la 
incorporación de elementos del cine documental en la elaboración del guion y la realización, 
en particular en la elección de actores en el sitio mismo de la filmación. Por otro lado, 
también son rasgos distintivos de este tipo de cintas el que la identidad de los personajes 
no dependa tanto del desarrollo de sus historias, sino de sus acciones y su contexto.

A pesar de la pobre distribución de que fue objeto, la película se puede considerar como 
uno de los prolegómenos de la modernidad fílmica en México. Por lo que argumento en esta 
sección, no es exagerado decir que El despojo marca un hito en la cinematografía mexicana. 
Con esta película, Reynoso, Corkidi y Rulfo dieron ejemplo de lo que podía ser un cine realista 
hasta cierto punto documental y no folclórico que trataba de no caer en los clichés, teniendo 
como principal objetivo un contenido artístico donde se dejó hablar a la imagen llevándola 
hasta niveles poéticos, oníricos que junto con la música tuvieron gran importancia expresiva.

Para el año de 1962 las propuestas cinematográficas se siguen desarrollando en 
México. Entre estas hubo una película fundamental,  En el balcón vacío, dirigida por José 
Miguel García Ascot.

La película es destacable tanto en su realización como en su concepción teórica, la 
cual tiene que ver con las propuestas contemporáneas de un grupo de jóvenes cinéfilos y 
periodistas, entre los que se encontraban Emilio García Riera, Salvador Elizondo, José de la 
Colina, Carlos Monsiváis, y el propio García Ascot. Entre 1961 y 1962, estos lanzaron el grupo 
y la revista Nuevo Cine. En esta última plasmaron algunas de las propuestas cinematográficas 
de la época,  creando formalmente la primera película-manifiesto en México.

Elena Poniatowska escribió, que la película iniciaba “en cierto modo, una etapa distinta 
del cine mexicano” (Rossbach y Canel 1985, p. 50). Y el propio Emilio García Riera la destacaría 
muchos años después de su realización como una de las pocas cintas verdaderamente 
independiente filmada en México durante la primera mitad de los sesenta, antes de la 
celebración en 1965 del 1er. Concurso de Cine Experimental (García Riera, 1990, p. 199).

El argumento de En el balcón vacío, escrito por María Luisa Elío con base en algunos 
motivos autobiográficos, narra dos momentos en la vida de una mujer: cuando, niña, tiene 
que abandonar su casa en Madrid por los efectos de la guerra, algo muy doloroso, confuso y 
difícil de entender para ella, y años después, como mujer madura, vive exiliada en la ciudad 
de México, tratando de sobrellevar la nostalgia del hogar perdido y del tiempo transcurrido. 
En la historia, entonces, Madrid representa el final de su infancia, la guerra, el miedo, la 
muerte y la incertidumbre, mientras que México es un espacio para reflexionar sobre el 
tiempo que se fue y que se llevó parte de sus recuerdos. Las dos ciudades se complementan 
en los recuerdos de la protagonista y se convierten en un protagonista más.

En un texto publicado en la revista Nuevo Cine titulado “Un profundo desarreglo”, 
el propio García Ascot propuso que cualquier tipo de evolución formal en el cine debería 
nacer de la necesidad de tratar los temas de una manera distinta, y que esa evolución 
debería manifestarse en la aparición de nuevos planos, por ejemplo, planos en profundidad 
o encuadres que definen una posición particular del realizador respecto a la realidad 
filmada. Esa perspectiva tendría que estar al servicio de una representación formal que 
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permitiera rebasar lo usualmente representado, o en otras palabras, para expresar lo 
todavía inexpresado. Así el cine penetraría resueltamente en los caminos, apenas rozados 
anteriormente, del mundo interior del hombre. Y este mundo era -según el articulista- el 
centro de las preocupaciones más evidentes del mundo actual. Sus temas característicos 
serían el tiempo, la memoria, el deseo, el sueño, que no eran substancialmente más que 
subtemas de un núcleo esencial, lo incomunicable (García, 1962, p. 6).

En muy buena medida, En el balcón vacío es una ilustración de estas ideas. La película 
trata sobre la memoria, y para analizarla, el director incluye tratamientos novedosos al 
mostrar, por ejemplo, la dialéctica entre el pasado y el presente que se da en el mundo interior 
de la protagonista. García Ascot logra por medio de imagen que los recuerdos y las vivencias 
de su personaje se vayan entretejiendo con el presente, sobre el que prolongan su sombra.

Un ejemplo de una secuencia (Minuto 46:36-52:48) donde esto ocurre es cuando 
la protagonista ya es adulta, con imágenes que no narran, por el contrario, surgen por 
asociación simbólica que sutura el pasado y el presente a través de un tiempo y una historia 
mítica que pudo haber sido y que, como todo mito y todo recuerdo, mantiene un pie en la 
verdad y otro en la mentira. A la vez, en las primeras secuencias veo el cruce del pasado y el 
presente –tiempo convencional representado además con la presencia constante del reloj, 
junto con la escalera, objeto del tiempo que arregla Gabriela niña, o que cuelga de la pared 
antes de saber que el balcón estará vacío. Se trata del futuro, ya que a partir de ahora se da 
paso a la próxima resignación de vivir en el exilio y reconocer a México como su hogar –la 
misma intérprete en entrevista lo menciona, cuando diez años después de terminar el film 
visita Pamplona –y concluye-: “regresar es irse”.

El director incorporó en la primera parte de la cinta (correspondiente a España) 
fragmentos documentales de la Guerra Civil y en la segunda parte escenas exteriores (en 
cierta forma también documentales) de la Ciudad de México, donde la protagonista y 
narradora vive en su presente. En esta mezcla del documental y la ficción puede reconocerse 
la influencia de Hiroshima mi amor, la película de Alain Resnais filmada en 1959, donde se 
incluían fragmentos de documentales y fotografías de las consecuencias del bombardeo a 
la ciudad japonesa al término de la Segunda Guerra Mundial. Pero de igual modo García 
Ascot asimiló en esa cinta nuevos enfoques en el empleo del travelling, del primer plano, de 

las transiciones, del plano secuencia, del flashback o de la manifestación del tiempo y del 
espacio. En cierta forma, entonces, la novedad de la película mexicana deriva de la novedad 
de la francesa.

Es importante mencionar que García Ascot y el resto de los jóvenes integrantes de 
Nuevo Cine, fueron decisivamente influidos  por la  corriente  de la  Nouvelle  Vague  (o  
nueva  ola francesa). Esta se manifiesta primero en las ideas expresadas por los críticos 
de la revista Cahiers du Cinéma y después por las realizaciones, como Hiroshima mi amor, 
logradas por esos críticos convertidos en directores (García Riera, 1990, p.92-93).

Sobre En el balcón vacío, debo decir que sus recursos visuales se sustentan y funcionan 
en correcta armonía gracias, entre otras cosas, al manejo mesurado y atento de los efectos 
sonoros, los cuales denotan, de igual forma, un carácter experimental e innovador. Tal es el 
tratamiento de la voz en off, protagonista absoluto del guion, o el de los sonidos ambiente, 
que manejan de forma sutil pero muy efectiva las transiciones entre el tiempo presente y 
el pasado. En ciertas escenas las frases dichas en off se repiten con insistencia para crear 
un ambiente psicológico de angustia por la imposibilidad del personaje de deshacerse de 
sus recuerdos.

Un ejemplo de esta armonía entre imagen y sonido se da en la escena donde la 
protagonista Gabriela se encuentra desmontado un reloj (Minuto, 2:56-5:15). El encuadre 
duplica el espacio a través de una ventana: el que está dentro de la casa es seguro para la 
niña, a diferencia del espacio exterior, donde hay un hombre tratando de huir del ejército. 
El perseguido define ese espacio conflictivo con la mirada, que la cámara sigue hacia arriba, 
hasta donde encontramos a los tres hombres que lo persiguen. Gabriela, de pie en el balcón 
de su casa, dirige la mirada hacia otra parte, intentando constituir el espacio de otra forma.

Tal como lo señala Álvaro Fernández, “La secuencia funciona ya que podemos pensar 
que los síntomas de la nostalgia por el exilio se localizan en los vacíos de la estructura 
regida por la parte activa del sistema del ver/no ver o campo/fuera de campo y del juego de 
las miradas” (Fernández, 2012, p. 10). La mirada de la niña que ve la persecución del rojo y 
que mira a otra parte para que no lo apresen los franquistas, la vecina que mira y señala al 
perseguido: “Ahí está el rojo”, el intercambio de miradas en el balcón, pero también la toma 
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subjetiva desde el balcón vacío que interpela a Gabriela e inaugura la pérdida de un pasado 
que es la patria representada por el republicano ausente.

La ventana desde donde la niña ve por primera vez la tragedia de la guerra será hecho 
un elemento clave de la liga entre presente y pasado, pues cuando la Gabriela adulta vuelva 
a ese lugar intentará reencontrarse consigo misma en las inscripciones que la niña había 
hecho en su madera años atrás.

La película empieza con la imagen de ese ventanal, que se asemeja a un balcón, 
un espacio fronterizo entre el espacio público y el doméstico, entre la incertidumbre y la 
seguridad, y que es abandonado por la niña cuando se da cuenta de que su intento de salvar 
al perseguido ha fracasado y que este es detenido por la guardia civil. También termina 
en ese balcón la cinta, cuando Gabriela retorna a su casa de infancia como adulta y no 
encuentra a nadie al asomarse a él, sugiriendo ser una ventana al pasado que no revela 
nada más que el vacío.

Finalmente, En el balcón vacío es un manifiesto del exilio y de la modernidad 
cinematográfica que apela a la política de autor y a la conciencia de la representación 
lingüística, a un nuevo acercamiento al realismo a través de la narración, del documento 
o de la experimentación que, en su conjunto, evoca una nueva experiencia estética y 
moral. (Fernández, 2012, pp. 14-15). El fenómeno fílmico es pues trasladado a fenómeno 
cultural, a una renovación profunda, particularmente, una promesa para el arte y la cultura 
cinematográfica mexicana, la cual se verá reflejada también tres años después en La 
fórmula secreta y en una buena cantidad de trabajos visuales que aparecieron para el primer 
concurso de cine experimental en México.

Así es como las inquietudes de estos cineastas tendrían una mayor proyección para 
el año de 1964, cuando el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica 
convocó al 1° Concurso de Cine Experimental, que en palabras del historiador Emilio 
García Riera “dio claras y definitivas pruebas de que en México había quienes podían hacer 
un cine de interés mucho mayor que el realizado por una industria mezquina, rutinaria y 
anquilosada”(Citado por Rossbach y Canel p, 5).

El historiador y crítico Jorge Ayala Blanco (1993), refiriéndose a dicha época, menciona 
que la prolongada crisis del cine mexicano fue fenómeno con repercusiones cuantitativas 
y cualitativas, esto según sus palabras debido al sistema monopolista que imperaba en la 
producción audiovisual. Afirma que durante quince años, el retraso del cine con respecto al 
avance de la cultura nacional era notable, deprimente (Ibíd., pp. 207-221). Confirmaba que 
eran pocas las excepciones de cineastas como Alcoriza, Buñuel o alguna cinta esporádica 
no pasaban de dos al año.

Semejante a lo que menciona Ayala Blanco, José de la Colina asevera que para la 
época, el cine mexicano sufría no solo de creadores, sino por lo menos de tendencias 
definidas, pues para aquellos años se habían visto aparecer, en algunos países, industrias 
cinematográficas de consideración, movimientos y escuelas cuyos componentes se unían 
pese a sus naturales peculiaridades como artistas, en torno a determinadas afinidades de 
tema, de posición moral, estética, política, o bien de necesidades prácticas de la creación, 
relacionadas con los imprevistos industriales o económicos del cine (De la Colina, 1965, pp. 
21-31:1965). El autor menciona que quizá este fenómeno se deba a que en realidad, desde 
la segunda posguerra, el cine mexicano no había tenido técnica intelectual y desarrollo 
formal alguno, se había quedado fijo en una situación estática que ha ido deteriorándose y 
ha asfixiado todo intento aislado de superarla (Ibíd.).

El mismo De la Colina pronosticaba el futuro del cine experimental en México, 
pues afirmaba que la idea del concurso no puede decirse que sea revolucionaria, ya que 
la estructura de esa gigantesca difamación del país que es el cine mexicano no cambiaría. 
Según sus ideas, todos los viejos fabricantes, productores, directores, argumentistas del 
celuloide estarían tomando medidas para impedir el acceso de los jóvenes cineastas a las 
filas de la industria (Ibíd). Respecto a las repercusiones del concurso, Eduardo De la Vega  
afirmó que:

No se puede decir que los participantes en el concurso de cine 
experimental representen una tendencia o un movimiento, 
pero se puede ver como un signo positivo el que, en general, 
surjan de núcleos más pertrechados intelectualmente ya 
que como cualquiera puede advertir, el nivel cultural de los 
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consabidos cineastas mexicanos, aun de los más prestigiosos, es 
verdaderamente vergonzoso, y que casi todos los realizadores que 
aspiraron a ser parte del concurso hayan solicitado la colaboración 
de la inteligencia del país (De la Vega, 1988, pp. 69-70).

Por su parte, Carlos Monsiváis aseveró que en 1965 el cadáver pretendió desplazarse, 
el cine mexicano quiso redimirse. Para ello se inventó el cine de aliento. Aunque pone en 
evidencia la mala organización y la falta de seriedad por parte de los organizadores, el 
autor afirma que por parte de los cineastas, el concurso reveló un fenómeno insólito entre 
nosotros: un cine vivo, comprometido orgánicamente con la realidad, cuyo primer paso no 
es hacer un gran arte sino dejar de hacer el ridículo (Monsiváis, 1966, pp. 17-18).

Así es como Monsiváis afirmaba que el cine nuevo intentaba ver a un país y a una sociedad 
desde adentro, por primera vez. El escritor sentenciaba que para él la mayor aportación de este 
concurso fue que el director mexicano dejó de ser un turista en su propia tierra, abandonó la 
apatía ante la fisonomía indígena o ante el colorido y la fuerza dialectal de Tepito y transformó 
el asombro en entendimiento y la curiosidad en la elaboración formal (Ibíd.).

Más recientemente para Eduardo de la Vega el significado profundo del I Concurso 
de Cine Experimental fue el de revelar que en México había gente con capacidad y 
posibilidades de hacer evolucionar al cine y darle otra dimensión. El I Concurso marcaría 
un hito definitivo en la historia de nuestro cine (De la Vega, 1988, pp. 69-70).

Finalmente, a pesar del título del concurso, la mayor parte de las películas no fueron 
particularmente experimentales, sino más bien narrativas poco convencionales que 
incorporaban ciertas lecciones aprendidas de la Nueva Ola francesa, Ingmar Bergman o John 
Cassavetes. Aunque tuvo algunos imprevistos, puedo inferir que el significado profundo del 
concurso fue el de revelar que en México había gente con capacidad y posibilidades de hacer 
evolucionar al cine y darle otra dimensión. Paulatinamente, varios de los más destacados 
realizadores del concurso ingresarían a la industria, y aunque una vez allí demostrarían 
sus no escasas limitaciones. Así es como el I Concurso del Cine Experimental marcaría un 
hito definitivo en la historia del cine mexicano dejando obras trascendentales en diversos 
aspectos como La fórmula secreta o también Koka Kola en la sangre de Rubén Gámez.

El 10 de julio de 1965 en la revista Ovaciones se hablaba del triunfo de La fórmula 
secreta y se describía como una obra cinematográfica valiente con fuerte influencia de Luis 
Buñuel. Para el redactor de la nota, secuencias como la de la muerte del toro, tiene un 
parecido asombroso con el corte del ojo de El perro andaluz, sobre todo en el juego de los 
símbolos, que realiza con gran acierto Gámez. Enfatiza algo de verdadera importancia, que 
en la película no hay actores más que accidentalmente y los interpretes fueron de la rama 
de extras, a los que Rubén Gámez maneja con maestría pues lo importante es el ritmo 
muchas veces vertiginoso (Texto citado en La fórmula secreta, 2014 p, 88).

Así es como llego a la película que marcó un parteaguas en el cine mexicano y 
sigue siendo un referente vanguardista en la creación de cine experimental en México, 
estrenada en 1965. Realizada por uno de los directores más controvertidos, propositivos 
y olvidados de la historia del cine en México, que a pesar de su reducida producción, sus 
trabajos son paradigmas del cine independiente, lo experimental y el proceso creativo 
desapegado del ámbito comercial. La fórmula secreta fue exhibida en la Primera Semana 
de la Crítica internacional en Yugoslavia, en el Festival de San Francisco y fue la primera 
película experimental mexicana que se presentó en el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York. Esta cinta presenta imágenes de un país en trance de perder su identidad, dejándose 
seducir por la mecanización, por la miseria, la soledad y la Coca cola. La fórmula secreta no 
utiliza un hilo argumental preciso, sino que parte de la nueva narrativa utilizada en el cine 
experimental mexicano.

Las imágenes en esta cinta presentan determinadas situaciones en las que predomina 
la sátira, la soledad y las fuerzas compulsivas a que es arrastrado cualquier hombre lleno de 
carencias en un país influido por el automatismo y la técnica maquinista, este hombre, pobre 
y cansado, donde se siente desplazado. Así es como el cine de Gámez no solo descansaba 
en su original expresión artística, sino también en su peculiar representatividad de las 
manifestaciones sociales. Tal y como lo afirma el historiador Marc Ferro “El cine le sirve a 
la historia como una fuente primaria para la investigación de una sociedad, y hace que la 
sociedad se reconozca en su desenvolvimiento y en sus fases de producción, circulación y 
consumo” (1991, p. 6).
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Y así, la obra de Gámez no es de ficción, no cuenta una historia. Es una especie 
de documento alucinante sobre la historia contemporánea de los mexicanos, sobre el 
hombre de su época. Es una especie de descripción íntima de su estado de ánimo, de su 
desgarramiento interno producido, provocado y cultivado por la tradición histórica en la 
que las fuerzas vivas del progreso, la cultura, la moral, (entendida como una actitud ante 
el sexo y ante la vida), el trabajo, el desempleo, los mitos seculares y todos los demás 
componentes del ser mexicano, se disputan el dominio de su espíritu.

Gámez imaginó su película como un ensayo, como una reflexión, la fotografió, e 
hizo un montaje riguroso, fluido, fascinante en el que no sobra ni un fotograma, en el que 
el ritmo no desfallece. Adaptó la música de Vivaldi y Stravinski con una desconcertante 
intuición de la relación de valores entre imagen y sonido, trabajó la pista sonora con el 
mismo rigor de la imagen, realizó en fin, su obra personal y absoluta.

Y como contrapartida al dinamismo y a la furia de esas imágenes, aparecen los seres 
humanos, obreros y campesinos, los hombres huecos que habitan esa tierra baldía, figuras 
inmóviles, pasivas y acusadoras de mestizos que miran hacia la cámara fijamente, rodeados 
por un campo estéril o por el contraste entre los planos fijos y el movimiento, la inacción 
y la acción. Se expresa con toda exactitud el pensamiento de Gámez, combatiente fílmico 
cuyo arte no puede ser desvinculado de su exaltación nacionalista, de su nacionalismo 
defensivo (Ayala, 1993, p. 207).

En una nota de un suplemento dominical llamado El gallo ilustrado se afirmó “Este 
verdadero artesano del cine logró más que ningún profesional de la palabra y la reflexión: 
un ensayo lúcido, profundo, evidentemente en su juego simbolista, crítico y comprometido 
sobre el mexicano de nuestros días” (Texto citado en La fórmula secreta, 2014, p.127).

El filme de Gámez consiste solamente en una serie de imágenes, choque tremendamente 
efectivo, gracias a un apretado y magistral montaje y a su excelente fotografía. La aparente 
irracionalidad de las secuencias nos remite, muy racionalmente al Perro andaluz, su 
antecedente surrealista más claro, sin embargo, Gámez tiene una voz personal que expresa 
con vigor y lucidez, una protesta y un testimonio de nuestro medio social.

En este trabajo vuelve a aparecer Juan Rulfo que colaboró con Gámez realizando 
un texto que en la película es leído por Jaime Sabines, dándole voz a la secuencia de los 
personajes que aparecen en el páramo, en la que se observa un gran vigor expresivo.

Otro elemento con tintes de vanguardia que se venía gestando durante los últimos 
años en este cine y que es presente en La fórmula secreta es que se aleja del llamado star 
system ya que se utilizaron únicamente extras, no hay actores. Uno de los elementos más 
destacables es la música de Vivaldi y Bach, es usada magistralmente para apoyar la imagen.

Gámez tiene el certero instinto artístico, una gran profundidad en el lenguaje de 
las imágenes que presenta. La cátedra fotográfica dinámica podría ejemplificarla en la 
secuencia inicial, la cámara casi al ras del suelo por el del Zócalo. Edificios oficiales y la 
catedral de México se convierten en cierto modo en un hombre es prisionero, intenta 
escapar, da vueltas y revueltas. 

La Fórmula secreta, es una Coca Cola introducida en su sangre, en vez de reanimarlo, 
lo somete a un frenético torrente de imágenes aparentemente inconexas, en las que la 
metáfora, el símbolo, el lirismo ideológico, interactúan con la interpretación del observador, 
de manera que los planteamientos desarrollados por el film no son imposiciones implacables 
y prefabricadas, sino que se convierten en sugerencias sutiles que utilizan como vehículo el 
diálogo que posibilita la lectura interactiva (Padilla, 2008, p. 5).

La película se aleja totalmente de una narrativa convencional, sin un argumento en 
específico dando espacio al espectador para que sea partícipe de la misma y no solo sea un 
receptor como pasa en la mayoría del cine convencional. La fórmula secreta da la oportunidad 
de hacer un acto interpretativo personal con el que el lenguaje cinematográfico se expande 
y le da voz a las imágenes que nos impactan y enfrentan convirtiéndose en textos dispuestos 
a ser leídos e interpretados dando un sin fin de elementos fuera de los establecidos en 
el cine convencional mexicano. Los elementos de vanguardia que encuentro en trabajos 
anteriores a este los veo concretados en el trabajo de Gámez, la mezcla de las imágenes, los 
sonidos, el uso de imágenes documentales, la representación de la realidad enfrentada con 
el mundo onírico del ser, el ritmo frenético del montaje dando paso al movimiento como 
protagonista, la crítica personal y social, su relación con lo literario respetando los dos 
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lenguajes, la representación del tiempo y el espacio convergen para mostrarnos el interior 
del ser que vemos en la pantalla.

       
En conclusión, el cine experimental mexicano fue, durante el periodo comprendido 

entre 1960 y 1965, una serie de esfuerzos aislados, limitados y prácticamente desvinculados 
entre sí, que a pesar de todo, ofrecieron resultados profundamente satisfactorios sobre 
todo a partir de los cincuenta. El innegable valor que posee una buena parte de las 
películas realizadas al margen de la industria y sin el apoyo oficial, es precisamente su 
intento por demostrar que existían otros medios y otras formas para hacer un cine más 
digno y menos engañoso para hacer un cine que planteara problemas más próximos y más 
importantes. Pocos años después, el cine independiente mexicano entraría en una nueva 
etapa, determinada también por las circunstancias histórico-sociales del país y por las 
condiciones de la industria, en la que abrirían otros caminos y otras posibilidades. 
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Introducción 

Realicé mi servicio social en el programa de educación popular Sí Podemos UAQ como 
parte de la 7ª brigada de alfabetización Jacinta, Teresa y Alberta de 2017. A partir de esta 
práctica como alfabetizador reconozco que mi vida ha cambiado, contribuyendo no solo a 
mi formación profesional sino también dentro de mi desarrollo personal. Pienso que cada 
brigadista vive de manera diferente su proceso individual, pero creo que todos coincidimos 
en los aprendizajes para la vida que nos aporta esta experiencia. 

Como parte del cierre de actividades se organizó un foro sobre alfabetización con 
el fin de presentar los resultados de la brigada y dar una devolución a la comunidad para 
compartir nuestra experiencia y crear un espacio que motive a la reflexión y la crítica 
en torno a las temáticas del servicio social, la educación popular, las experiencias en las 
prácticas educativas y las diferentes formas de producir conocimiento entre lo rural y lo 
urbano. 

El 4º foro de alfabetización Sí Podemos UAQ se organizó en el marco del Coloquio 
50 años Facultad de Psicología los días 18 y 19 de octubre de 2017 en las instalaciones de 
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Consistió en diferentes actividades como 
ponencias, lectura de ensayos, conversatorios y mesas de diálogo que permitieron a los 
brigadistas presentar sus experiencias a partir de su descripción y análisis de resultados. 
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Mi participación en el foro consistió en contribuir con estrategias de gestión para 
su realización, además de presentar una ponencia del presente trabajo como parte del 
informe de mi intervención en la comunidad de Salitrillo, Huimilpan. En este escrito hago 
una síntesis de mi experiencia en torno a la práctica de alfabetización desde mi formación 
en Psicología Educativa y se divide en siete apartados: 1) Antecedentes: como historia, 
consolidación y estructura del programa Sí podemos UAQ; 2) Psicología y alfabetización: 
el cual hace referencia a los fundamentos del proceso de lecto-escritura y algunas 
consideraciones para su aprendizaje; 3) Metodología crítica: que contiene el desarrollo de 
la propuesta metodológica de Paulo Freire, así como los niveles de analfabetismo; 4) El 
Salitrillo: trata de un análisis social del contexto; 5) Desarrollo: que incluye los objetivos, 
el método y la descripción de las actividades realizadas; 6) Resultados: es el análisis de 
la intervención en las dimensiones cognitiva, afectiva y política – social; 7) Conclusiones: 
en las cuales se plantea una reflexión sobre la importancia de la lengua escrita y de mis 
aprendizajes a partir de esta experiencia. 

Antecedentes 

El programa de educación popular Sí Podemos UAQ tiene su origen en el año 2008, tras la 
participación de estudiantes y profesores de la UAQ en el IX Congreso de Psicología Social de 
la Liberación en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Allí comenzó el interés por realizar una 
adaptación del programa de alfabetización cubano Yo Sí Puedo en el estado de Querétaro, 
trabajado anteriormente en otros países como Cuba, Venezuela, Bolivia y dentro de México, 
en Puebla (Sí Podemos UAQ, 2015). Actualmente el programa se encuentra registrado ante 
la Coordinación General de Servicio Social dentro de la Dirección de Vinculación Social y 
la Secretaría de Extensión Universitaria de la UAQ. Su objetivo es contribuir al quehacer 
universitario en el compromiso que tiene con la población a través de la educación popular.

La primera brigada se realizó en el 2010 tras un diagnóstico inicial en el estado de 
Querétaro, en el cual se encontró que el municipio de San Joaquín tenía los mayores niveles 
de analfabetismo con el 19.2% de personas analfabetas mayores de 15 años (SEDESOL, 
2010). Cada verano durante cinco años consecutivos se realizaron brigadas a las diferentes 

comunidades del municipio de San Joaquín (2010 Brigada José Saramago, 2011 Brigada 
Samuel Ruiz, 2012 Brigada Comandanta Ramona, 2013 Brigada Jorge Pedrajo, y 2014 Brigada 
José Emilio Pacheco). En 2015 el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 
documentó que la tasa de analfabetismo en el municipio de San Joaquín había disminuido 
al 12% (INEGI, 2015). En ese año también comenzó la reestructuración del programa. 

Esta reestructuración buscó enfatizar la formación de brigadistas y la horizontalidad 
de los procesos educativos y entre los miembros. Tras realizar un diagnóstico en el municipio 
de Huimilpan, se acordó trabajar en siete de sus comunidades (Taponas, Buenavista, La 
Peña, Ceja de Bravo, San José Tepuzas, El Peral y Salitrillo). Este municipio se registró en el 
2015 como uno de los que tiene mayores niveles de rezago educativo en el estado, del 57.6% 
y una tasa de analfabetismo de 9.7% (Ibíd.). De esta manera se reafirmó la necesidad del 
trabajo de alfabetización en el estado de Querétaro, ya que hoy el rezago educativo continúa 
siendo una problemática social que precisa ser atendida desde la educación popular. 

El programa Sí Podemos UAQ se organiza en diferentes comisiones: Comisión de 
gestión, Comisión de comunicación y diseño, Comisión de metodología y capacitación, 
Comisión de materiales y Comisión de evaluación. Por su organización horizontal en la 
realización de tareas específicas, cada brigadista elige participar en una al comienzo de las 
sesiones de capacitación. Yo pertenecí a la comisión de metodología y capacitación, la cual 
se encargó de sistematizar la reflexión de las sesiones de capacitación y visitas a Huimilpan 
de la 7ª Brigada Jacinta, Teresa y Alberta mediante la bitácora de Comprensión Ordenada 
de Lenguaje (COL).

Nuestras capacitaciones fueron sabatinas a partir del mes de febrero al mes de abril 
de 2017, además, tuvimos tres visitas previas a la inserción en la comunidad durante el mes 
de mayo. Se organizaron diferentes actividades para la gestión de recursos para la brigada: 
una kermesse, una rifa, y la Sí Po fiesta. Se nos capacitó en la metodología de alfabetización 
crítica y se hizo la revisión semanal de diferente bibliografía, principalmente de Paulo 
Freire (1969, 1984, 1997, 2002). Se realizaron dinámicas, se discutieron y analizaron temas 
en torno a problemáticas sociales como el analfabetismo, la política y la educación. 
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Las actividades de alfabetización en cada brigada se realizan a través de la inserción 
al trabajo de campo durante cinco semanas en el contexto de las comunidades donde se 
ha logrado la vinculación. Tocamos puertas, nos presentamos como universitarios y les 
enseñamos las letras. La alfabetización crítica busca que las personas aprendan a leer y 
escribir, sin embargo, para lograrlo la metodología de Paulo Freire (1969) plantea como 
indispensable implicarnos en la cotidianidad de su vida con el fin de comprender su 
vocabulario y así encontrar las palabras generadoras. Utilizamos las letras y la palabra 
como medio para originar en ellos el pensamiento crítico, con contenido social y político 
propio de las comunidades en las que se trabaja. 

Cuando salimos de la ciudad con el objetivo de compartir nuestro conocimiento, 
llegamos a las comunidades con la intención de enseñar y terminamos aprendiendo más de 
ellos. Nos alejamos de las comodidades y encontramos diferentes estilos de vida que te dan 
una perspectiva mucho más amplia y realista de las condiciones en las que se encuentra la 
sociedad, a tan solo unos kilómetros de la urbanidad. Nos insertamos en su contexto y en su 
vida cotidiana. Ellos nos reciben en sus casas y les ayudamos en las tareas que podemos, y 
sin embargo, a lo largo del proceso cada uno se da cuenta de lo mucho que desconoce de la 
vida y ellos terminan enseñándote mucho más. Se trata de compartir saberes, Paulo Freire 
afirma, “todos sabemos algo y todos desconocemos algo” (2002, p.75) y en este sentido la 
experiencia entre los brigadistas y las comunidades de Huimilpan resultó ser recíproca. 

Psicología y alfabetización

La alfabetización se entiende tradicionalmente como la enseñanza de la lectura y 
escritura. Esta adquisición de la lengua escrita es un proceso en el cual el pensamiento y el 
lenguaje están involucrados en continuas transacciones, ya que se trata de una búsqueda 
y construcción constante de significados. Incluso hay autores que lo llaman un “juego 
de adivinanzas psicolingüístico” (Goodman, 1982, p.13). Su componente psicológico es 
determinante.  

La diferencia entre la alfabetización de un niño y la alfabetización de un adulto 
se ubica en el tiempo de exposición a la lengua escrita. Los adultos mayores han vivido 

expuestos a la presencia de la lengua escrita a lo largo de su vida de acuerdo a su contexto 
y a su experiencia. En los niños esta situación es similar pero en ellos el aprendizaje se 
da en una forma más natural, ya que a lo largo de su crecimiento y de manera cultural los 
niños aprenden cómo funcionan los textos, incluso crean hipótesis de su contenido y su 
significado, de acuerdo a su uso, es decir, forman esquemas anticipatorios de los signos en 
la escritura (Harste y Burke, 1982). Esta situación se refiere a lo que Paulo Freire menciona 
como una lectura de la realidad, ya que “la lectura del mundo siempre precede a la lectura 
de la palabra” (1984, p.94).  

Considero que el aprendizaje de la lengua escrita es un proceso que tiene tres 
diferentes componentes: cognitivos, afectivos y político-sociales, los cuales deben ser 
tomados en cuenta en la alfabetización. La dimensión cognitiva obedece al mecanismo 
general del desarrollo, el cual considera la incorporación de nueva información como un 
proceso de asimilación para producir posteriormente una modificación en los esquemas de 
conocimiento que conducen a la acción (Delval, 2002). 

En esta dimensión, el aprendizaje de la lengua escrita puede abordarse desde 
diferentes enfoques. El enfoque tradicional de la enseñanza directa destaca todos aquellos 
aspectos relacionados con la codificación y decodificación, donde el proceso comienza en 
el reconocimiento visual. Es decir, en la serie de procesos perceptivos que dan cuenta de la 
relación explícita entre fonema–grafema y que produce como consecuencia el desarrollo de 
una conciencia fonológica (Matute, Rosselli y Ardila, 2010). 

Otros enfoques más integrales resaltan la importancia del continuo intercambio 
y transacción entre el texto y el lector. Su ordenamiento temporal se relaciona con los 
procesos de atención, así como memoria verbal y operativa, dando como resultado la 
búsqueda de significados pero se usan mecanismos de ensayo y error. 

Finalmente, el enfoque constructivista considera que cada unidad sea llamada fonema, 
sílaba, palabra, oración y texto. Contienen características y problemas específicos que solo 
pueden ser resueltos en situaciones reales que despierten el interés y el razonamiento de las 
personas a través de la aplicación de sus conocimientos previos dando como consecuencia 
la construcción de nuevos significados (Vernon, 1996). En fin, su desarrollo es el resultado 
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de una actividad nerviosa compleja y es un medio del cual disponemos para adquirir 
conocimientos y reflexionar acerca de nuestro pensamiento. 

A pesar de lo anterior, la dimensión que se refiere a las funciones mentales y a los 
procesos cognitivos mantiene una estrecha relación con la dimensión afectiva de la persona 
y en algunos casos es determinante para que sea significativo el acto de leer. La dimensión 
afectiva alude a los motivos e intereses que dirigen la interacción entre el estudiante, el 
saber de los contenidos y el educador. El deseo por aprender y el deseo por enseñar se 
deben orientar hacia el mismo propósito para dotar de significado sus aprendizajes. 

Por ello se reconoce que la motivación es un eje central sobre el cual se edifican los 
procesos educativos. Si hay desinterés habrá poca comprensión de lo que se lee, por eso 
es indispensable trabajar con los motivos que tienen las personas por aprender a leer y 
escribir; ¿para qué nos sirve leer?, ¿para qué estudiar?, ¿para qué aprender? y ¿qué es lo que 
se hace con ese conocimiento? Estas son preguntas fundamentales para que el aprendizaje 
logre funcionar como un ejercicio de su pensamiento crítico. Las razones que cada persona 
tiene para aprender a leer y a escribir son las mismas que conducen el ejercicio de su 
voluntad, de sus motivos e intereses. 

La relación de estas dos dimensiones –afectiva y cognitiva– constituyen la parte 
intrapersonal de este proceso de aprendizaje de la lengua escrita, sin embargo, a la vez, este 
proceso debe ser situado en la interacción con un mundo político y social, el cual nos rodea. 
La dimensión política-social del aprendizaje de la lengua escrita corresponde a una lectura 
crítica de su contexto, y es de ahí es de donde surgen las palabras. La realidad y el lenguaje 
se vinculan dinámicamente y es entonces que los textos, las palabras y las letras cobran 
un significado anclado a la realidad construido a través de la experiencia con el mundo 
inmediato. Desde la perspectiva de Freire “la educación es un acto político” (2002, p.107) 
y también debe ser acto de conocimiento, es decir, a los estudiantes se les debe orientar 
hacia la acción misma, como un ejercicio de la creatividad, del pensamiento, y de la propia 
expresión de su voluntad transformadora.  

Metodología crítica

La propuesta metodológica de alfabetización de Freire (1969) se compone por diferentes 
momentos de un proceso dialógico, crítico y participante: 1) círculo de cultura, 2) 
palabra generadora, 3) división silábica, 4) construcción de nuevas palabras para lograr 
posteriormente su contextualización. La palabra generadora se refiere a la unidad mínima 
que conserva un significado articulado a la realidad de la persona, y por su contenido, esta 
propicia la creación de nuevas palabras, gracias a la combinación de sus elementos silábicos.

Primero es necesario conocer el universo vocabular o universo temático de quien se 
alfabetizará, es decir, las palabras significantes de su vida, de su comunidad y su contexto. 
Esto se puede lograr a través de círculos de cultura, debates grupales, diversas entrevistas y 
también de los motivos que ellos tienen para aprender. Una vez reconocido su vocabulario, 
se seleccionarán las palabras generadoras de acuerdo a su riqueza y dificultades fonéticas, 
así como el compromiso social, cultural y político de la palabra. 

Se deben diseñar situaciones para la decodificación de la palabra a través del dialogo 
en búsqueda del análisis y la conciencia crítica, resaltando la importancia de una lectura 
política y social de la realidad. Se pueden mostrar imágenes en los círculos de cultura y 
elaborar fichas o cartillas como apoyo gráfico para la descomposición de las familias 
fonéticas de las palabras elegidas, es decir, las combinaciones de cada sílaba con cada una 
de las vocales. Freire las nombra “fichas de descubrimiento” (1969, p.114).

Para finalizar, se procura la construcción de nuevas palabras a partir de las 
combinaciones silábicas o la elaboración de enunciados. La pedagogía crítica comparte 
fundamentos del constructivismo, de tal manera que involucra procesos de integración 
y procesos de reconstrucción. Se propone que el método sea de carácter dialéctico y 
participativo para lograr que cada sujeto se haga responsable de la construcción de su 
conocimiento, por eso en cada sesión es ideal que se obtenga una frase testimonio que 
resulte significativa y refleje, a manera de conclusión, las diferentes reflexiones de su 
aprendizaje ocurridas durante la sesión. De esta manera la frase testimonio permite dar 
continuidad a la metodología crítica en sesiones posteriores.  
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El trabajo de alfabetización debe comenzar con un diagnóstico inicial a cada uno de 
los alfabetizandos con los que se trabajará. Las pruebas que componen este diagnóstico 
son: el reconocimiento de vocales, reconocimiento de consonantes, reconocimiento de 
sílabas, escritura del nombre propio completo, lectura de un enunciado, escritura de un 
recado y comprensión lectora de un párrafo. Se les debe de ubicar en alguno de los niveles 
de alfabetismo para poder realizar un comparativo al final de la intervención y dar cuenta 
de su aprendizaje. Los siguientes niveles que propongo son tomados de mis apuntes de 
clase de las capacitaciones Sí Podemos UAQ (2017). 

• Se conoce como analfabetismo puro o absoluto (pre-silábicos) en el que las personas 
no conocen los signos de la lengua escrita, es decir, no han tenido contacto directo con las 
letras y los números, y no tienen una concepción silábica (entendida esta como la relación 
que existe entre fonema-grafema). 

• El siguiente nivel es el semi 0 (silábicos) en el cual las personas conocen algunas 
letras, sin embargo, tienen un manejo muy precario de ellas o no tienen independencia 
de escribir ni leer palabras. Poseen concepción silábica o están en la transición a un valor 
sonoro convencional.

• Al siguiente nivel se le conoce como analfabetismo regresivo o por desuso, nivel 
semi 1 (silábico-alfabéticos), y se refiere a las personas que a pesar de tener conocimiento 
de la lengua escrita y que han logrado ciertas habilidades, a causa de no practicarlas las han 
olvidado, son independientes para leer palabras sencillas, sin embargo, se les dificulta leer 
oraciones largas o palabras complejas. Es común que hayan abandonado en algún momento 
la escuela por diferentes motivos. 

• El siguiente nivel se conoce como analfabetismo funcional, nivel semi 2 (alfabético) 
el cual se identifica por las personas que poseen habilidades básicas de lectura y escritura, 
sin embargo, estas no son suficientes para desenvolverse en un ambiente letrado o 
burocrático, hay dificultades para escribir un párrafo y no hay una comprensión lectora. 

El Salitrillo

Para describir mi experiencia de alfabetización en la comunidad de El Salitrillo en el municipio 
de Huimilpan, del estado de Querétaro, debo comenzar por un análisis del contexto y las 
características sociales propias de la comunidad. Necesito mencionar que en nuestras visitas 
previas a la inserción de campo tuvimos que establecer como informantes calificados a las 
personas que consideramos fuentes confiables de la información obtenida y fueron quienes 
nos brindaron referencias de aquellas personas que pudieran estar interesadas en seguir 
aprendiendo a leer y escribir. Entre ellos se encontraban las personas que habían participado 
con la brigada anterior, en nuestro caso fue la delegada de la comunidad, quien nos auxilió 
para nuestra estadía, su esposo y los dueños de las tiendas de abarrotes. 

Al principio de la inserción en El Salitrillo nuestros retos fueron adaptarnos a las 
condiciones para nuestra estancia, ser recibidos y lograr motivar el interés por aprender a 
leer y escribir de las personas de la comunidad. Mi observación fue participante y a través 
de los vínculos establecidos con mis alfabetizandas, a lo largo del trabajo de campo, se 
destacaron algunos rasgos de la comunidad que registré en esbozo de un socioanálisis en 
mi diario de campo.

La comunidad de El Salitrillo tiene un aproximado de 300 habitantes al año 2017 
según la delegada de la comunidad. A lo largo de nuestra intervención identificamos que 
son tres apellidos, es decir, tres grandes familias las que más destacan en su población: los 
Maya, los Silva, y los Durán. En la comunidad existen dos escuelas: un preescolar y una 
primaria multigrado, ubicadas justo al lado de la parroquia y de un centro de salud, que 
está vacío y no se encuentra en funcionamiento. Además, solo hay dos tiendas de abarrotes 
donde la población puede abastecer sus necesidades sin salir a la cabecera municipal, y 
estas funcionan como punto de encuentro y comunicación social. 

Asimismo, se identificó que algunas de las actividades que generan el desarrollo de 
lazos sociales, convivencia y el intercambio entre la población son las fiestas tradicionales 
de la comunidad. Se distinguen entre ellas, las clausuras de cada año escolar y las 
festividades religiosas en la parroquia, como lo son el día de la Santa Cruz, el día de la 
Virgen de Guadalupe y las fiestas decembrinas, en las que regresan algunos de los familiares 
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que se encuentran en Estados Unidos para reencontrarse con su familia. Cabe destacar 
que algunos de los fenómenos sociales más reconocidos en varias de las comunidades del 
municipio de Huimilpan son los altos niveles de migración y el alcoholismo. 

Por causa de la migración, las remesas se consideran uno de los principales ingresos 
económicos de la comunidad y se observa que la construcción de viviendas caracterizadas 
con el estilo propio estadounidense es una de las principales actividades de producción 
y fuente de trabajo sin la necesidad de salir a la capital, ya que los familiares que se 
encuentran en Estados Unidos destinan parte de su dinero a la construcción. En segundo 
término, como otra de las principales fuentes de producción económica en la comunidad, 
se encuentra la organización para el trabajo en el campo, la cual se apoya en los roles 
familiares y se distingue principalmente por el cultivo del maíz (de ahí Huimilpan: tierra 
de grandes milpas). 

Cerca de varias comunidades de Huimilpan se hizo la construcción de un libramiento 
llamado Centenario de la Constitución, el cual trajo consigo descontento social entre la 
población. Esta autopista atraviesa varias comunidades, modificando las condiciones de 
su ambiente y atrayendo inseguridad según los habitantes. Nos enteramos que su reacción 
respecto a esta situación fue la discusión, protesta y organización política a través de los 
delegados de las comunidades, quienes son los representantes, portadores de la voz y 
decisiones de la población.

En el área de infraestructura se destaca que existe una escasez de servicios básicos, 
como son en el agua potable y la energía eléctrica que llega a la comunidad. Si bien la 
instalación de estos servicios tiene un aproximado de diez años, la mayoría de los habitantes 
reconocen que hay temporadas en los que se quedan sin luz, generalmente en épocas de 
lluvia, y cuando escasea el agua el delegado en turno tiene que hacer el reporte ante las 
autoridades de Huimilpan. 

Otras problemáticas que se reconocen en la comunidad han sido la recolección de 
la basura, o la deficiencia del centro de salud el cual se encuentra vacío, sin materiales o 
medicinas, sin servicio regular, y por eso, al ocurrir algún problema más fuerte de salud, 
tienen que trasladarse a la cabecera municipal. Estas fueron algunas de las situaciones 

que se lograron identificar dentro de nuestra estancia de cinco semanas y a lo largo de los 
círculos de cultura y de las sesiones de alfabetización, nos tocó corroborar esa información. 
Logramos observar aquellas palabras significantes de su vida, de su comunidad y su contexto 
con un gran contenido social, cultural y político, a partir de las cuales buscamos trabajar. 

Desarrollo

El objetivo principal de nuestra intervención consistió en reducir el nivel de analfabetismo 
de las personas con las que trabajamos, brindándoles las herramientas necesarias para 
desarrollar sus habilidades en lecto-escritura. Para lograr esto es indispensable que las 
conversaciones de los círculos de cultura sostengan una visión política y social, ya que la 
educación popular debe promover una postura crítica ante las problemáticas de la sociedad. 
La alfabetización crítica debe transformar las realidades desde donde se trabaja. 

Mi intervención psicoeducativa fue particularmente con dos alfabetizandas: 
Margarita y Celia, de 30 y 35 años respectivamente con una escolaridad de 3º y 2º de 
primaria, ambas fueron ubicadas en el nivel Semi 1 de analfabetismo tras el diagnóstico 
inicial. Los recursos utilizados para lograr la intervención fueron diferentes materiales 
didácticos diseñados en las sesiones de capacitación y algunos cuadernos de trabajo 
elaborados en el programa Sí Podemos UAQ, que contienen diferentes ejercicios y diversas 
lecturas de apoyo, así como el libro Voces de Raíz: Memoria colectiva de las comunidades 
de Huimilpan (Sí Podemos, 2016) realizado tras una recopilación de leyendas, relatos y 
remedios en diferentes comunidades de Huimilpan.

Todas las sesiones de trabajo se dividieron en dos momentos: uno de lectura y otro 
de escritura, sin embargo, es preciso destacar que se dedicaron otras sesiones específicas 
a los círculos de cultura además de la convivencia cotidiana. En ambos casos logramos 
identificar a partir de la primera semana algunas palabras que formaban parte de su 
universo vocabular. En el caso de Margarita se destacaron palabras como: matatena, porque 
eran sus juegos favoritos cuando era niña; nopal, porque le gustaba prepararlos; y, bordar, 
era actividad que practica en familia. En el caso de Celia fueron significantes las palabras: 
escuela, porque era de gran importancia para sus dos hijos, y además le gustaba tejer ropa a 
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sus hijos. En ambos casos las sesiones fueron de dos a tres veces por semana, dependiendo 
de sus ocupaciones y de su tiempo disponible.

En resumen, las actividades llevadas a cabo fueron las siguientes: Descomposición de 
las palabras generadoras en familias silábicas y construcción de nuevas palabras a partir de 
estas. Más adelante, la lectura de cuentos, canciones, poemas, cartas y leyendas. Escritura de 
palabras con las familias silábicas, escritura de enunciados, escritura de una carta, escritura 
de una leyenda. También se trabajó el reconocimiento de mayúsculas, minúsculas y signos 
de puntuación: el punto y la coma. Además de juegos relacionados con actividades de lecto-
escritura como son la lotería y el ahorcado. Debe mencionarse también que en las tres 
visitas de seguimiento posteriores a la inserción de campo que se llevaron a cabo en agosto, 
septiembre y octubre de 2017, se procuró motivarlas a la escritura de un diario personal o 
bitácora semanal, basado en las preguntas ¿qué pasó?, ¿qué sentí? y ¿qué aprendí?2.

Resultados

Quiero formular algunas reflexiones a partir del análisis de mi experiencia en El Salitrillo, 
Huimilpan. Estas observaciones se fundamentan en el trabajo de alfabetización que realicé 
con Margarita y Celia para el aprendizaje y la práctica de la lectura y la escritura desde mi 
formación en Psicología Educativa, retomando el planteamiento de los tres componentes 
en el proceso de aprendizaje de la lengua escrita: la dimensión cognitiva, la dimensión 
afectiva y la dimensión política-social.

En ambos procesos de alfabetización que se llevaron a cabo, se observaron una serie 
de cambios y progresos cognitivos que las ubica a ambas en una transición al nivel Semi 
2 de analfabetismo. Las observaciones registradas en las cartas descriptivas resaltan que 
ambas poseen habilidades básicas de lectura y escritura con sus respectivas diferencias 
individuales. A pesar de tener dificultades para comprender largas lecturas, se les procuró 

2Para mayores detalles sobre las actividades realizadas semana por semana y sus observaciones 
correspondientes, estos se encuentran sistematizados en la Tabla 1 incluida en los anexos, además de 
presentar las leyendas escritas por Margarita y Celia (Figura 1 y Figura 2 respectivamente).

motivarlas para practicar la lectura con sus familias. La práctica es fundamental para el 
desarrollo, la consolidación y el dominio de estas habilidades cognitivas, como la abstracción 
y construcción de significados. Por ello fue que les recomendé escribir semanalmente en 
un diario personal qué es lo que han hecho, cómo se han sentido y qué han aprendido, para 
practicar la expresión de su escritura. 

También preciso destacar que a lo largo de las sesiones, mis compañeras de la 
brigada y yo logramos establecer un lazo social o vínculo de transferencia positivo con 
nuestras estudiantes, el cual nos permitió crear un sistema de condiciones en un tiempo 
y lugar específico para llevar a cabo la construcción de su conocimiento. Observé que 
la participación de sus hijos y de la familia en las actividades, juegos y dinámicas es un 
componente fundamental de la dimensión afectiva de su aprendizaje. Es necesario que sus 
motivos e intereses dirijan el curso de su aprendizaje, ya que no se aprende solamente con 
la razón, también con la emoción. Si hay desinterés o no hay motivación, habrá poca lectura 
de comprensión. Además de que nuestra interacción, en una modalidad participativa nos 
permitió establecer una zona de desarrollo próximo como propone Vigotsky (1935), en la 
cual ellas aprendieron a escribir cartas, recetas, cuentos y leyendas. 

Finalmente, pienso que una pedagogía crítica debe atender la vinculación entre lo 
afectivo y lo cognitivo para ser un proceso más integral. Un proceso dialéctico del aprendizaje 
requiere de la interacción entre los componentes intrapersonales y la dimensión social 
del plano interpersonal. Sin embargo, la dimensión política-social debe destacarse, porque 
sostiene una relación crítica con el contexto en el que se encuentra. Si la metodología 
es dialógica, crítica y participativa, la educación tiene un alcance político a través de la 
interacción social y el uso de la palabra. Esa es la razón por la cual conseguimos reflexionar 
sobre algunas problemáticas ocurridas en el contexto de El Salitrillo. Se consiguió orientarle 
al ejercicio del pensamiento crítico y en los círculos de cultura se expresó la voluntad 
política de actuar y escribir una carta hacia la delegada para atender diferentes situaciones 
de la comunidad. 
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Conclusiones

Paulo Freire dice “somos seres de transformación y no de adaptación” (1997, p.10). Entonces 
la lectura y la escritura son un medio para transformar las relaciones entre las personas 
y su contexto, solo es a través de la interacción social que logramos interiorizar estas 
habilidades comunicativas. De la palabra al pensamiento crítico, propone Freire. En este 
sentido la alfabetización crítica tiene grandes semejanzas con los postulados de Vigotsky 
en cuanto al rol asignado a la conciencia (Flecha, 1997; en Freire 1997). Es por eso que el 
proceso de enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita, comparte los fundamentos del 
socio constructivismo, ya que el desarrollo de estas funciones mentales superiores ocurre 
a través de su práctica y solo así lograrán alcanzar un carácter voluntario y autorregulado. 

Considero que los objetivos planteados en relación al programa Sí Podemos UAQ se 
han logrado de manera exitosa porque las personas que hemos alfabetizado han logrado 
adquirir diferentes habilidades de expresión y comunicación escrita, a las que tal vez nunca 
antes tuvieron un acercamiento. En mi caso sucedió esto con la escritura de una carta, 
de una leyenda, o incluso de un poema y lograr comprender el uso de una metáfora, así 
como el propósito de escribir un diario personal. Estoy seguro de que hemos contribuido 
a la disminución del analfabetismo que reportó el Secretario de Educación en el Estado de 
Querétaro de un 5% a 2.5% entre los años de 2014 y 2018 (Trueba, 2018), porque a lo largo 
de mi experiencia logré observar el trabajo realizado por cada uno de mis compañeros en 
las diferentes comunidades de Huimilpan.

Nuestra intervención fue principalmente con adultos y adultos mayores, sin embargo, 
en algunas comunidades incluso se trabajó con algunos jóvenes y niños, atendiendo a las 
demandas y necesidades de la población, diseñando algunas estrategias como lo fueron 
talleres para trabajar temas específicos del aprendizaje. Esto se logró gracias a la voluntad 
de nuestros compañeros en forma de responsabilidad social, retribución y agradecimiento 
por nuestra educación universitaria. Todo esto es parte de la educación popular y el trabajo 
de Sí Podemos UAQ es reconocido en cada una de las comunidades con las que ha trabajado.

Reconozco que esta experiencia de alfabetización ha sido formativa para mi desarrollo 
personal, ya que pusimos en práctica diversas competencias y habilidades que vivimos cada 

uno de los brigadistas en nuestra propia experiencia de la educación popular. Mi observación 
es que se lograron poner en práctica diferentes habilidades de perspectiva, conciencia social 
y comportamiento pro social durante la estancia en las comunidades. Además de que el 
manejo de conflictos así como la creatividad, adaptación y generación de opciones fueron 
indispensables a lo largo de nuestra intervención. También se desarrollaron las habilidades 
de comunicación necesarias para establecer lazos sociales y lograr un compromiso entre 
ambas partes del aprendizaje y la enseñanza.

Por otro lado, los aprendizajes que enriquecieron mi desarrollo profesional y una 
de las aportaciones que tuvo esta experiencia de alfabetización, fue la comprensión de la 
estrecha relación entre la teoría y la práctica. También ahora reconozco la importancia 
de una metodología concreta y definida como lo es la pedagogía crítica, como el medio 
para lograr los objetivos del aprendizaje de la lengua escrita. Con esto me refiero a lo que 
conduce su sentido, para qué se aprende y qué es lo que se hace con ese conocimiento. 
Las razones que cada persona tiene para aprender a leer y a escribir son las mismas que 
conducen el ejercicio de su capacidad crítica y su voluntad transformadora.
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Por Celia Gómez Ayala. 

Decía mi papá que había muchas peñas y que iban a tumbar las peñas para una represa, y 
al rodar las peñas –decía mi papá José– que andaban muchos trabajadores y que empezaron 
a partir las peñas. Y se sorprendieron cuando le daban marrazos a la peña porque cuando se 
partió la peña empezó a brotar sangre de la peña partida. Decían los señores que andaban 
trabajando que sorprendidos se asomaban a ver las peñas y sí era sangre real, de verdad. 
Y corrieron a contarles a las demás personas y no les creyeron. Y corría la gente a ver si 
era verdad y sorpresa se llevaron cuando llegaron a la peña porque se encontraban con una 
sorpresa que sí estaba en la peña nada más que la virgen de Guadalupe aparecida en la peña. 

“La virgen de las peñas de El Sauz Cebolletas”  (Figura 2) 
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“Leyenda del nahual llamado Juan Silvestre”  (Figura 1) 
Por Margarita Martínez Nieto. 

Resulta que había un muchacho allá por Amealco, dicen que era buscado por la policía 
porque hacía maldades y dicen que tenía a su novia embarazada y luego la violó y la mató 
y la destrozó por la mitad. Quiso volver a hacer más maldades con mujeres del mismo 
municipio, después lo andaban buscando en Huimilpan y cuentan que correteó a una 
muchacha y después le dispararon pero cuando lo corretearon dicen que salió corriendo en 
forma de perro y cuentan que no lo pueden agarrar porque es un nahual. Una persona muy 
curiosa le pregunta a un taxista qué era un nahual porque no lo tenía muy claro, el taxista 
le respondió que no lo podían agarrar porque el muchacho se convertía en animal. Hasta el 
momento no se sabe de su paradero. 
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Esta publicación representa, en mi opinión, un avance serio para entender e interpretar la 
relación actual entre la configuración del sistema político y distintos actores de la derecha 
secular, pero sobre todo religiosa, en México. Analizar la derecha mexicana es topar 
con el Vaticano (Alonso, 2011), acercarse a los enigmáticos vínculos entre los políticos 
conservadores, los grupos de Acción Católica, la burocracia eclesial mexicana y a la Curia 
Romana. Estas temáticas han sido tratadas abundantemente en México, aunque con un 
impacto reducido en la sociedad por el vasto conjunto de información que existe y porque 
ha sido un campo de estudio monopolizado por clérigos y especialistas.

El texto reune a un conjunto de estudiosos que abordan, desde distintas disciplinas, 
algunas de las mútliples caras del tema, logrando un acercamiento –tanto del lector 
especializado como del novel– a este objetivo de estudio tan extenso e interesante. Diversos 
artículos analizan en profundidad y apoyados en una vasta bibliografía temas tan cruciales 
como el culto a Cristo Rey, la Cristiada, el asesinato del jesuita Miguel Agustín Pro, el 
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Partido Acción Nacional (PAN), las sociedades reservadas y el pensamiento conservador en 
el contexto de las principales agrupaciones político-religiosas de México. 

Un elemento a destacar es la necesaria clasificación y delimitación de conceptos. 
El trabajo de Savarino, dedicado a los avatares del fascismo mexicano; y el realizado por 
Campos, Velázquez y Cansino en torno a la noción de derecha, definen y profundizan en sus 
significados y presentan al lector una herramienta para evitar ambigüedades y generar un 
uso más apropiado de ambos vocablos.

Por su parte, Xóchitl Patricia Campos López y Diego Martín Velázquez Caballero –
coordinadores del volumen- analizan dos temas de innegable actualidad: el feminismo 
conservador y el Partido de Acción Nacional, gráficamente descrito como EL PITUFO 
CONSERVADOR. El análisis acucioso que Campos y Velázquez presentan sobre el PAN, 
considerado como el partido político más representativo de la derecha mexicana, destaca 
su paso por distintas doctrinas conservadoras y su adaptación a la época neoliberal. Incluso, 
como lo destaca el trabajo, imitando y reclutando un amplio conjunto de cuadros priístas. 
Igualmente, en Europa y principalmente en España, los partidos políticos de derecha 
terminan asimilándose aunque en principio sean distintos, por ejemplo, franquistas y 
civilistas, religiosos y neoliberales. 

Un artículo imprescindible para entender el confuso planteamiento actual de las 
relaciones del Gobierno mexicano con la Santa Sede es el de Elio Masferrer, donde analiza 
el control –no solo religioso- ejercido por la Inquisición durante la Colonia. Su análisis 
salvaguarda una importante influencia en el conservadurismo mexicano: el hispanismo 
y la jerarquía católica española. A continuación profundiza en el análisis de las diferentes 
épocas históricas: la Independencia, los años treinta del siglo pasado y la contemporánea 
situación político-religiosa española. Su visión de conjunto permite entender que el 
integrismo mexicano es hispanoamericano. 

Para comprender “las respuestas estratégicas de la Iglesia Católica”, como afirma 
Elio Masferrer, este autor cita acertadamente la nota funeraria publicada en memoria del 
exnuncio Girolamo Prigione:

Contra lo que muchos piensan que México dio todo y no pidió nada, 
en realidad no había mucho que dar ni que pedir. Sin embargo, 
Salinas (el presidente) puso una condición. Que Miguel Hidalgo y 
José María Morelos fueran redimidos de su excomunión. Girolamo 
Prigione, como delegado apostólico, lo planteó al Papa Juan Pablo 
II, quien lo turnó a sus canónigos, como se llaman sus abogados. 
El asunto fue estudiado y encontraron una solución feliz. El obispo 
Manuel Abad y Queipo fue un hijo tenido fuera de matrimonio y 
eso lo impedía para ser obispo. Así que sólo tuvo designación de 
obispo provisional, pero no definitiva. Y la excomunión requiere 
nombramiento episcopal definitivo. Así que, por tanto, Hidalgo y 
Morelos nunca fueron excomulgados y no requerían redención.

Un segundo artículo también imprescindible con el mismo objetivo es el dedicado 
a “La España fiel”, en el cual se analiza el concepto de la Hispanidad como generador 
del hispanismo castizo. Esta admirable síntesis de mexicanidad e hispanidad fraguada por 
Manuel Gómez Morín es crucial para entender el desarrollo ideológico de la derecha 
mexicana, factor fundamental –como subrayan los autores– para entender “la comunidad 
cultural y espiritual entre España y sus colonias”. 

¿Cuál sería la evaluación final que se impone al concluir la lectura de todos los artículos? 
Una primera apreciación se encuentra en el prefacio redactado por Samuel Schmidt, James 
W.Wilkie y Edna Monzón Wilkie. En dicho preámbulo se subraya acertadamente que para 
penetrar en la enredada selva política de México es preciso recordar la heterogeneidad 
de la izquierda mexicana, así como el tinglado socio-político de la derecha. No pretendo 
formular una opinión crítica de tan lúcidas consideraciones, pero no dudo en coincidir con 
estos autores cuando indican que “este libro es importante porque nos permite estudiar el 
origen y la evolución de las fuerzas políticas imperantes en México”. 

La nota distintiva son los artículos incluidos en la abundante y variada bibliografía, en 
la que los autores basan sus afirmaciones, y la claridad con la que exponen sus variadas tesis. 
Es preciso que subraye que los autores de los diversos capítulos han descrito y profundizado 
en una temática político-religiosa de una manera creativa y bien documentada, lo cual 
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confirma la opinión de estos tres autores al afirmar que “Patricia y Diego nos demuestran 
que no hay una sola verdad histórica y que todavía queda mucho por averiguar y explicar 
sobre las derechas en México” (p. 24).

Afirmación muy comprensible y aceptable. Pero, por mi parte, me permito indicar 
que las atinadas consideraciones históricas dirigidas al final hacia “El Pitufo Priista: 
Acción Nacional y la historia de un partido derrotado por la victoria” ofrecen, al mismo 
tiempo, una base objetiva para profundizar en el pragmatismo de la Curia romana y el 
conservadurismo. Son dos actores íntimamente conectados desde hace siglos. En México 
ya existe una abundante investigación histórica sobre las relaciones mantenidas durante 
dos siglos por estas dos entidades político-religiosas. Es tiempo, para concluir, de que los 
investigadores profundicemos en las características estructurales del Estado Vaticano 
capaz de otorgar, impedir y reformular distinciones aparentemente eclesiásticas, pero que 
penetran y configuran la estructura histórica íntima de países como México y España. 

En conjunto, los trabajos que constituyen el corpus del libro muestran cuán relevante 
y pertinente resulta estudiar la derecha. No se puede abundar lo suficiente en el tema, no 
hay forma de construir un análisis exacto y absoluto de los actores de la derecha mexicana; 
empero, la obra analiza varias facetas teóricas y metodológicas que es necesario compartir.
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Después del ascenso al poder presidencial en el año 2000 por parte del Partido Acción 
Nacional (PAN), se develó un estilo de activismo político que ha operado en México por 
más de un siglo. El trabajo de Álvaro Delgado intitulado El yunque. La ultraderecha en el 
poder (2003), fue un parte aguas para comprender la reconfiguración experimentada por 
diferentes actores que lograron converger con el tradicionalismo, el conservadurismo, la 
religiosidad, etc., para dar origen a lo que se puede definir como derecha mexicana.

La discusión en México sobre la derecha ya es decimonónica. Si nos remontamos a 
la discusión de autores como Hale (1982) sabremos que el papel político ideológico de los 
representantes de la misma han transcendido desde el siglo XIX, herederos de un México 
que no termina de distinguir más allá de liberalismo conservador del siglo XIX.

La Derecha Mexicana en el siglo XX. Agonía, transformación y supervivencia viene a 
subscribirse en la discusión, que al día de hoy es latente en la historia nacional, sobre los 
grupos del conservadurismo religioso y secular, pretérito y contemporáneo. Su permanen-
cia constituye un ecosistema cambiante, dinámico y mutable; con poca evolución pero con 
una fuerte intensidad.  Al tiempo que observa esta característica, el texto recupera la me-
moria –aún viva- de muchos personajes olvidados por la historia e ignorados por estar en 
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la desavenencia de los grandes hombres del periodo revolucionario, aun cuando son reales 
artífices del cambio y de la trasformación política mexicana. 

Dividido en cuatro partes, el texto nos lleva por una primera discusión y acercamien-
to a los conceptos y categorías de lo que se titula la representación simbólica, gracias a las 
contribuciones de los compiladores y de los investigadores nacionales César Cansino y Elio 
Masferrer, importante en este apartado resulta observar la brújula ideológica mexicana (p. 
44) para dimensionar y ubicar la gama de temas sobre la derecha mexicana. 

La segunda parte aborda el culto a Cristo Rey en los momentos del nacionalismo 
mexicano durante la primera mitad del siglo XX, así como los temas religiosos vinculados a 
los movimientos campesinos de ese periodo histórico de la nación, dando cuenta de la con-
formación de agrupaciones de ultraderecha mexicana y de personajes aun poco conocidos 
en la historia, como Miguel Agustín Pro. 

En la tercera parte, y como alternativas políticas de la derecha mexicana, se explica 
el conjunto de expresiones fascistas de estos componentes sociales de la derecha, como el 
mismo José Vasconcelos, orillado a simpatizar con el nazismo, la herencia hispana de Gó-
mez Morín, al igual que la descripción del activismo de agrupaciones discretas del calibre del 
MURO, Yunque y Tecos, realizada por Gerardo Lozada y Hervey Rivera. Finalmente, la cuarta 
parte de la obra deja las vertientes por donde la misma derecha puede volver a reconfigurarse 
en el presente, a través del fenómeno del Feminismo Conservador encabezado por Margarita 
Zavala, y el papel del pitufo panista el cual, devela la relación de poder que llevó al PAN a 
colaborar con el partido del régimen al que fue antagónico desde su creación en 1939.

El trabajo coordinado por Xóchitl Patricia y Diego Martín, es una muestra seria de 
la reconfiguración simbólica y la praxis política que tuvo la derecha en México durante el 
siglo XX, a través de una fina colaboración de académicos. Desde un inicio la obra resalta 
por la entrevista a James W. Wilkie y Edna Monzón Wilkie, por parte de Samuel Schmidt, 
para rescatar mediante el pensamiento de Manuel Gómez Morín las bases ideológicas que 
constituyeron al PAN. 

El trabajo de recuperación y análisis hermenéutico de la obra, el manejo de fuentes 
documentales poco difundidas en el ámbito nacional y regional, así como la exploración de 
temas como las agrupaciones de ultraderecha y su implicación en proyectos alternativos 
de nación es el sello de originalidad de este producto de investigación académica, que nos 
habla también de una dinámica e inercias histórico sociales en muchas partes del México 
contemporáneo, que siguen a la espera de nuevos acercamientos epistemológicos con los 
cuales observar la transformación y supervivencia de la derecha mexicana. La intención de 
los autores era reunir distintas contribuciones para hacer un análisis formal que llevara a 
pensar los distintos tipos de conservadurismos y derechas en nuestro país, en ese sentido 
constituye un esfuerzo por reunir a un número plural de investigadores, lo cual resulta 
importante en estos tiempos, en los que la verdad se construye desde diferentes ángulos.
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REMEMORANDO LA INJUSTICIA: TRES 
TESTIMONIOS DE PRESOS POLÍTICOS

Nancy Samara Guerrero Mirranda1

1Próxima a egresar como Licenciada en Comunicación y Periodismo de la Universidad 
Autónoma de Querétaro se ha especializado en producción audiovisual, sin embargo, escribir 
es otra de las herramientas a las que recurre para dar a conocer las historias que considera 
que deben conocerse. Le interesan los temas de relevancia social a los que se les presta poca 
importancia en los medios tradicionales. Correo electrónico:nsgrom@tutanota.com

Los relatos que se presentan a continuación -basados en entrevistas realizadas a tres 
personajes del ámbito de la lucha social en Querétaro- forman parte del reportaje de 
investigación titulado Criminalización de la protesta social en Querétaro: presos políticos2. 
En un recorrido que va desde los puntos de vista de expertos en diferentes disciplinas 
(Derecho, Historia, Periodismo, Ciencia Política, Sociología y Derechos Humanos), 
datos duros de la realidad y los testimonios de aquellos que han vivido en carne propia 
la persecución política a causa del ejercicio de un derecho fundamental, se esboza el 
panorama de una situación que poco se discute y poco se entiende críticamente, pero que 
ocurre en nuestra entidad.

Caso 1976: Salvador Cervantes

No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente 
con cualquier  objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la 
República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos 

2La investigación completa se puede consultar en pdf mediante el siguiente link: 
https://issuu.com/criminalizaciondelaprotesta/docs/ultimaversi_nreportaje_presospol_ti. 

https://issuu.com/criminalizaciondelaprotesta/docs/ultimaversi_nreportaje_presospol_ti
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del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.  No se 
considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión 
que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta 
por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra 
ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla 
u obligarla a resolver en el sentido que se desee (Artículo 9° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

Salvador Cervantes García, arquitecto de profesión y, en su juventud, líder estudiantil 
del movimiento Voz Crítica –que  surgió en la escuela de Ingeniería de la UAQ a principios  
de los setentas– comenta: “Esto de la criminalización de la protesta social, antes no se conocía 
con ese nombre, pero sí se entendía de qué se trataba”.

En su opinión, se interpretó de dos maneras: por un lado, cuando los medios de 
comunicación presentaban a los líderes o a los movimientos sociales caracterizados como 
algo negativo o delictivo y, por otro, cuando la represión se hacía argumentando delitos que 
podían relacionarse con el acto de manifestarse –como el caso del motín– o bien, podían ser 
fabricados y no tener nada que ver con el movimiento. En ambos casos, Cervantes García 
vivió la situación.

Su afinidad con las causas sociales se despertó desde chico. En la primaria participó 
en sus primeras protestas. Después en la secundaria se convirtió en presidente y apoyó 
diversas luchas activamente. El movimiento del 68 marcó su etapa de preparatoria y cuando 
ocurrió el movimiento del 71 ya se encontraba en la universidad.

“Los estudiantes teníamos como cierta conciencia de decir bueno nosotros estamos aquí, 
nuestros padres fueron, son obreros, son gente con pocos recursos y logran con mucho esfuerzo 
que nosotros logremos entrar a la universidad, entonces hay esa conciencia”.

En aquellos tiempos, terminar la secundaria era un logro solo de la gente acomodada.

Con estos antecedentes, se convirtió en representante de Ingeniería en la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Querétaro (FEUQ). Poco después abandonó dicha 

Retrato 1: Salvador Cervantes García
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organización para iniciar un movimiento conocido como Voz Crítica que, si bien comenzó 
como una causa estudiantil de la escuela de Ingeniería, poco a poco ganó adeptos de otras 
luchas, organizaciones y escuelas. El principal objetivo era no permitir que el gobierno 
controlara a los estudiantes como sucedía con la FEUQ, relató.

Una de las primeras movilizaciones fue la toma de autobuses en respuesta al aumento 
de las tarifas del transporte público, “la gente no se enojó”. Por el contrario, apoyaron. El 
movimiento fue adquiriendo popularidad, lo que favoreció una participación conjunta con 
variados sectores de la población: campesinos, amas de casa, maestros, estudiantes de 
otras escuelas, obreros3.

De 1971 a 1976 se dio la actividad del movimiento. Fue en este periodo en que la 
figura del joven Cervantes adquirió relevancia y los ojos del gobierno estuvieron cada vez 
más pendientes de él y de sus actividades.

Durante estos años, fue detenido unas cuatro veces, junto con otros compañeros. 
Normalmente no pasaba de unas horas porque no se les podía acusar de nada. Era solo 
para amedrentarlos, sin embargo, el efecto no se lograba y ellos continuaban con su 
activismo, hasta 1975. 

En un desfile del 1 de mayo, Salvador Cervantes y otros compañeros estaban 
repartiendo volantes que hablaban sobre el origen de la conmemoración en las matanzas 
de Cananea y Río Blanco, con el fin de concientizar a la gente que acudía. Las autoridades 
hicieron una redada. 

“Los sueltan a todos menos a mí y ya se me hacía raro esto, pero dicen ‘es que traía en 
su carro mariguana’”.

Cervantes permaneció tres días en la cárcel, aproximadamente. Después fue liberado, 
pero el expediente quedó abierto. Sabiéndose inocente, pensó que el problema se había 
resuelto. Un año después, a finales de abril, fue sorprendido por agentes de la Policía Federal 
que sin orden de aprehensión, lo detuvieron y lo transportaron a la Ciudad de México.

3En una imagen tomada de la portada del diario Noticias publicado el 25 de marzo de 1976 (consultar 
la versión completa de esta investigación) se aprecia la descalificación del medio a las actividades de 
Salvador y la protesta campesina.

En un separo extraoficial, Cervantes estuvo sometido a un interrogatorio violento: 
golpes de todo tipo, choques eléctricos y torturas al estilo Pinochet. Con las preguntas se 
dio cuenta de que el Gobierno del Estado de Querétaro lo había acusado ante el Gobierno 
Federal de actividades ilícitas con el supuesto objetivo de derrocarlo en colusión con la Liga 
Comunista 23 de septiembre.

Después de dos noches y un día de palizas finalmente lo liberaron, ya que en sus 
confesiones no hubo indicios de culpabilidad. De regreso hacia Querétaro, los mismos 
agentes le dijeron: ‘muchos con eso ahí se quedan’ refiriéndose a la tortura que recibió4.

“Yo traía una camisa de manga larga, así tipo vaquera y se tuvo que rasgar para poderla 
sacar porque estaba yo inflamado de muchas partes”.

Cuando llegó a Querétaro, las autoridades del estado, respaldadas por una orden 
de aprehensión en su contra por el proceso inconcluso de posesión de mariguana  (delito 
federal contra la salud, art. 195 CPF), lo llevaron a la cárcel local.

“Entonces tengo que seguir un proceso para defenderme de eso inventado, pero, que desde 
un año antes lo fraguaron, el Estado. Y entonces, lo dejan ahí guardado. Si tú te portas bien, 
pues, ya eso ya queda archivado, pero, como seguíamos nosotros durante todo el año haciendo 
varias cosas, entonces esperaron el momento oportuno para hacer esa detención”5.

Desde que Cervantes entró a la cárcel, hubo protestas constantes para pedir su 
liberación. Estuvo recluido poco más de un mes.

Durante el proceso judicial lo acompañó un abogado proveniente de la Ciudad 
de México, quien le recomendó que en sus declaraciones fuera sincero sobre todos los 
incidentes que habían ocurrido. Sin embargo, las autoridades estatales negaron en todo 
momento que hubiera intereses políticos involucrados.

4En la sección policiaca del Diario de Querétaro publicado el 30 de abril de 1976 las autoridades afirman el 
traslado previo a la capital del que habla Cervantes.
5En los interiores del Diario de Querétaro publicado el 1 de mayo de 1976 se da cuenta de cómo abundaron, 
en los medios de comunicación, los desplegados por parte de varias instituciones y grupos para el señalar 
el incidente de manera negativa y, en algunos casos, atacarlo directamente en su persona sin justificación.
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Ante la presión social y la firmeza de Cervantes para no retractarse de sus declaraciones, 
Fernando Ortiz Arana –entonces secretario de gobierno– lo visitó en la prisión varias veces 
para sugerirle que pidiera el indulto, con la promesa de que el gobernador, Antonio Calzada 
Urquiza, lo liberaría inmediatamente. En una ocasión le llevó una carta a la que solo le 
hacía falta la firma. Cervantes se negó. No tardó en llegar la orden federal indicando que no 
procedía la acción penal, por lo que tuvo que ser liberado. 

Para entonces, habían comenzado a circular en diferentes partes de la ciudad 
unos volantes dirigidos a Cervantes, en apariencia de parte de la Liga Comunista 23 de 
Septiembre, en los que se le amenazaba con el exterminio en caso de no cumplir con el 
supuesto acuerdo de colaboración que tenían para dar un golpe en Querétaro. Cervantes 
tomó el incidente como una amenaza encubierta del gobierno para que, en caso de que le 
sucediera algo, se culpara a la Liga6.

Por una afortunada coincidencia, Cervantes consiguió entrevistarse con Pedro 
Ojeda Paullada, procurador general de justicia del Distrito Federal, quien le reveló: “’Yo sé 
perfectamente quiénes son los de la 23 de Septiembre, o sea, tenemos una lista y hay órdenes de 
exterminarlos a todos y tú no formas parte de la 23 de Septiembre. Y lo que tú estás haciendo es 
legal, lo puedes seguir haciendo. El gobierno federal de mi parte no tiene nada contra ti, pero el 
gobierno de Querétaro te quiere chingar y yo no tengo gente para cuidarte’”.

Con esta confesión, Cervantes confirmó sus sospechas y temió por su vida, así que 
decidió irse de Querétaro por un tiempo. Encontró trabajo en el norte del país y ahí radicó 
durante tres años. Aunque en ese tiempo solo se enfocó en actividades propias de su 
profesión, la vigilancia sobre él no cesó. Personal del gobierno del estado de Querétaro 
visitó a su jefe en una ocasión para pedir información sobre él. 

Cuando regresó a Querétaro, ya habían pasado las elecciones que le habían dado 
la victoria a Rafael Camacho Guzmán como gobernador, pensó que con el cambio de 

6El historiador Kevyn Simón Delgado, demostró en su artículo La guerrilla en Querétaro / y IV - publicado en 
el portal de Libertad de Palabra el 6 de mayo de 2016  – la falsedad de la relación entre Cervantes y la Liga, 
basado en una revisión de documentos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

administración se acabaría la persecución. Al día siguiente de su llegada recibió una 
llamada de Ortiz Arana: “Ya sabemos que regresaste”.

Cervantes ya no se fue, desde entonces ha permanecido en Querétaro. Se ha dedicado 
a su carrera profesional, a su familia y sigue apoyando diferentes causas sociales. El recuerdo 
de ese tiempo lo acompaña.

“La criminalización de la protesta social es algo que se sigue dando actualmente para 
tergiversar los movimientos sociales. A veces con una base legal, otras veces, inventando delitos 
para provocar detenciones. Y mientras se decide si son culpables o no, la gente es detenida e 
intimidada”, precisó a modo de conclusión.

Caso 1998 y 2006: Gerónimo Sánchez 

No hay democracia sin protesta. Toda protesta es política. Toda 
protesta importa. Protestar es un derecho, reprimir es un delito 
[…] Lo mínimo que podemos hacer es preservarnos el derecho de 
criticar  a aquellos en los que hemos delegado todo. Mucho de lo 
más importante de nuestras vidas está en manos de otros. Por eso 
es que me parece importante reclamar el derecho a la protesta 
como un derecho esencial. De allí que lo podamos llamar “el primer 
derecho”. Si se cancela este derecho, los demás pueden caer7.

Sergio Gerónimo Sánchez Sáenz es miembro del Frente Estatal de Lucha, aunque 
también participa en otros grupos como Querétaro Resistencia, Activistas Querétaro y el 
CNI (Concejo Nacional Indígena) representación Querétaro. Tiene una vasta trayectoria 
como luchador social.

Sus inicios se remontan a su etapa de estudiante en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades en la Ciudad de México: “Me parece que descubro ahí lo que sería la realidad 

7Palabras del sociólogo argentino Roberto Gargarella, Máster en Ciencia Política y Doctor en Derecho con 
amplia trayectoria internacional.
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vivida, de mi familia, de mi pueblo, de mi comunidad, de una niñez con muchos sacrificios, 
en el sentido material, ¿no? Y que empiezo a poder entender que es muy común en el país y 
que hay toda una serie de situaciones que hay que resolver. Yo me ubico pues ya con cierta 
objetividad, con cierta conciencia dentro de un sector de la población, dentro de una clase 
social, específicamente”, contó.

Sus primeros pasos los dio en un movimiento obrero en la zona de Tlalnepantla. 
Después de abandonar sus estudios de Economía en la UNAM por una decisión ideológica 
compartida con quien hoy es su esposa.

A principios de los ochentas llegó a Querétaro, en búsqueda de una oportunidad 
laboral y es así como se vinculó con los movimientos obreros inicialmente, y algunos años 
más tarde, con las luchas urbano-populares.

Por influencia de su esposa se incorporó al ámbito educativo. Concluyó la licenciatura 
en Educación y comenzó a dar clases en Amealco. De esta manera pudo relacionarse con 
personas de diferentes comunidades que poco a poco fueron conformando el movimiento.

 
A principios de los años noventa surgió en Querétaro el Frente Independiente de 

Organizaciones Sociales (FIOS) cuyo objetivo, de acuerdo con Gerónimo Sánchez Sáenz, 
era  unir los movimientos urbano-populares, campesinos e indígenas de la región. 

Una vez que Enrique Burgos García entregó la administración al nuevo gobernador, 
Ignacio Loyola Vera, con la sugerencia de vigilar al movimiento social – dato que confirman 
después al descubrir que había un expediente del FIOS – fue que comenzaron las tensiones, 
relató el activista.

Lo que sucedió el 5 de febrero de 1998 –en  el marco de la conmemoración de la 
Constitución Política– fue que la organización (ahora como FIOZ –Frente Independiente de 
Organizaciones Zapatistas- y otras más) se hizo presente para manifestar su inconformidad 
por la falta de servicios públicos básicos en algunas colonias. El objetivo principal era darle 
el pliego petitorio al presidente, aclaró. Sin embargo, la protesta y la celebración terminaron 
en un caos que los medios de comunicación describieron como violento y escandaloso.

Retrato 2: Sergio Gerónimo Sánchez Sáenz

REMEMORANDO LA INJUSTICIA
Nancy Samara Guerrero Miranda



259258

Al ser cuestionado sobre el aspecto violento de los acontecimientos, en entrevista 
para esta investigación, Gerónimo explicó que las agresiones de los policías contra la gente 
que se manifestaba habían comenzado desde antes. Siendo que los manifestantes tenían 
una actitud pacífica: “Habíamos ido a denunciar el trato, ahí estaban los medios. De allá 
fuimos a denunciar. Llegábamos algunos compañeros golpeados, algunos comerciantes que 
curiosamente después aparecen muertos, uno de ellos por lo menos, un compañero comerciante 
que le dieron un toletazo”.

Después de hacer la denuncia ante los medios, regresaron hacia sus contingentes y 
fue cuando se percataron de que los policías perseguían a mujeres indígenas y golpeaban a 
sus compañeros, relató.

El supuesto atentado8 contra el gabinete presidencial fue motivo para que se iniciara 
la investigación de 18 personas, presuntamente involucradas. Dos días después del evento, 
mediante un operativo que desplegó a más de cien policías en la colonia Vista Alegre –de 
acuerdo al reporte que publicó al día siguiente el diario Noticias– fueron aprehendidos 
Gerónimo Sánchez Sáenz y Pascual Lucas Julián.

Para Gerónimo “lo que sucedió en ese entonces es que fue un montaje, un montaje por 
parte de los panistas” derivado, en su opinión, de la forma de operar del FIOZ9.

Una vez que se inició formalmente la acusación con cargos del fuero federal pasaron 
13 años para que Gerónimo fuera absuelto. Las inconsistencias en el proceso salieron a la 
luz desde el principio cuando los testigos, policías, se presentaron la primera vez sin saber 
qué decir y en las siguientes declaraciones hacían señalamientos muy específicos. A pesar 
de los argumentos de la defensa, el líder social estuvo en prisión plena durante seis años y 
otros tres en semilibertad.

8En la versión completa de esta investigación se muestran diferentes notas de periódicos y fragmentos de que 
describen el hecho desde de la versión del gobierno en contraste con lo que los militantes de organizaciones 
sociales argumentan que realmente sucedió. Es una reflexión pertinente para intentar comprender el hecho 
dentro de un contexto de represión y criminalización del ejercicio de expresar las demandas sociales.
9Pocos diarios dieron cobertura a las declaraciones de los grupos sociales y sus simpatizantes. Uno de ellos 
fue  el diario Nuevo Amanecer en un artículo publicado el 16 de febrero de 1998.

“El proceso que se vive es muy duro, es muy fuerte”. Lo describió como cuando una 
planta es arrancada. En el caso de la persona se le arranca de todos los espacios: la sociedad, 
la comunidad y la familia.

“Te desestructura tu personalidad, como las características de personalidad, tu alma, 
decimos nosotros, ¿no? Tu alma la toman, la resquebrajan, y entonces la tiran así como para 
decir ‘a ver güey’ y te la devuelven en una condición en la que ya te han deshecho moralmente 
por todos lados”. Para el profesor, lo más doloroso fue la separación de su familia y saber el 
dolor que ellos experimentaban también. 

La segunda etapa trascendente la nombró como “el shock de la sentencia”. Reflexionó 
sobre la diferencia entre un preso que se sabe culpable y lo asimila como una deuda que tiene 
que pagar, en cambio, un luchador social que no debe nada tiene que lidiar con ese peso.

Expresó que tuvo momentos muy críticos en los que cuestionaba todo, pero tuvo 
que vivir un proceso de reacomodo interior para sobreponerse a lo que sucedía. Al final 
logró reafirmar su postura como luchador social. A diferencia de muchos compañeros que 
después del incidente abandonaron el movimiento, o de otros que se llegaron a perder en 
el anhelo de venganza o el resentimiento y olvidaron que su lucha era por la justicia social.

Luego de 9 años de encarcelamiento por las acusaciones del 5 de febrero de 1998, 
Sánchez Sáenz se incorporó a la vida cotidiana y continuó con su labor como activista. 
Pasaron algunos años y en el 2016 nuevamente fue señalado por las autoridades por un 
incidente ocurrido durante el desfile del 1 de mayo que consistió en que un contingente de 
sindicalizados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) lanzó gorras 
al estrado en donde se encontraban los funcionarios, incluido el gobernador Francisco 
Domínguez. Las amenazas y reacciones no se hicieron esperar, a través de los medios de 
comunicación que criminalizaron y exageraron el suceso10. 

“Afortunadamente, yo no desfilé con los maestros. Yo desfilé con el frente estatal. Yo, 
generalmente cuando van los compañeros indígenas, yo desfilo con ellos. Los maestros habían 

10Como ejemplos: página 7 del Diario de Querétaro publicado el 3 de mayo de 2016; página 4A del 
periódico Noticias publicado en la misma fecha como inserción pagada, aunque el medio omitió señalar 
esta distinción para aclararle a sus lectores que se trataba de publicidad.
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participado desde mucho más temprano”. Afirmó Sánchez Sáenz para demostrar que él no 
estuvo involucrado.

El 5 de junio de 2017 Gerónimo fue detenido cuando acudió a la Fiscalía por un llamado 
de un compañero que había sido arrestado un día antes. “Fue un poco la trampa también para 
que, saben que somos solidarios y que vamos a ver a nuestros compañeros y ahí caímos”.

Sin oponer resistencia, el líder social fue sometido a la autoridad que le informó que 
estaba acusado del delito de motín11. Una vez iniciado el juicio se hicieron evidentes las 
acusaciones infundadas, una vez más, basadas en testimonios de policías que se limitaron 
a decir que lo habían visto cerca del lugar12. “Cuando estamos en el juicio, cuando estaba 
frente al juzgado me hacen un recuento, una síntesis de las acusaciones sin ton ni son, sin 
fundamentos sin nada, ¿no? Muy burdas”.

Después del 1 de mayo, Gerónimo había salido del estado para visitar a organizaciones 
sociales hermanas para informar sobre lo que había pasado. De modo que cuando fue 
detenido, el respaldo de diferentes grupos sociales se manifestó.

El 1 de septiembre de 2017 se emite la sentencia de amparo a favor de Gerónimo y 
otros tres acusados. Se les absuelve del delito de motín pero se deja abierta una brecha para 
que se les acuse de otros delitos, “como un haz bajo la manga”, en opinión de su abogado 
Joaquín de la Lama.

Para Gerónimo, lo que ocurrió representa el hastío social y la incapacidad de los 
gobernantes de atender las demandas sociales; de relacionarse con los movimientos desde 
una actitud de servicio y escucha. Y en una reflexión sobre todo lo que ha vivido considera 
que la prisión le dejó grandes enseñanzas:

11Se sugiere leer la introducción de la versión completa de esta investigación para comprender el uso 
equivocado que se le da a varios términos legales (y las diferentes maneras de hacerlo) con el objetivo de 
tergiversar la ley en perjuicio de aquellos que van en contra de los intereses de quienes detentan el poder. 
Es un fenómeno que ocurre con más gravedad en ciertas entidades, sin embargo, la nuestra no está exenta.
12En la versión completa de esta investigación también se pueden consultar los expedientes del caso y los 
documentos que dan cuenta de las inconsistencias en las acusaciones por parte de la Fiscalía en el caso 
de Gerónimo.

“Estoy muy agradecido con la cárcel, si no hubiera caído desconocería eso. Hoy tengo un 
gran aprendizaje de lo que fue la cárcel y, además, ahí como que se dieron circunstancias que 
van dando otras formas de mirar la vida, la comunidad, el país, la familia. O sea, ves desde otro 
lado que no mirabas, que no sabías que existía. Entonces, te fortalece, te completa en muchos 
sentidos. Jamás vas a tener todas las miradas, pero, por lo menos las experiencias te van dando 
miradas de cómo puedes ver al mundo; como puedes ver tu vida; cómo puedes ver a los demás”.

Caso 1998: Rubén Díaz Orozco

La protesta social se encuentra dentro el corazón mismo de la inacabada vida democrática 
de muchos países de la región americana. En retrospectiva, no hay ejercicio actual de 
libertades ni de derechos que no sea resultado —o consecuencia indirecta— de la lucha 
y de las conquistas ciudadanas que tuvieron su origen en las calles y en amplios procesos 
organizativos. Desde manifestaciones pacíficas hasta irrupciones “violentas” al orden, a 
la legalidad y al status quo, la protesta será siempre desafiante. Ese es y seguirá siendo su 
talante transformador (Fragmento del Informe Control del Espacio Público13).

Don Rubén, como le llaman quienes son cercanos a él, era un padre de familia, esposo y 
comerciante cuando, tras la crisis de 1994, surgió el movimiento de los deudores de la banca.

“Yo me levantaba a las cuatro de la mañana. A las cinco en punto ya estaba yo en abastos. 
Trabajábamos mi esposa y yo hasta las diez de la noche. Teníamos una tienda de 160 m2 y poco 
a poco se fue haciendo chiquita, chiquita, chiquita hasta que acabé con una tienda de 10 m2. 
Los intereses subieron a un nivel impagable”.

Don Rubén le debía a CANACOPE (Cámara Nacional de Comercio en Pequeño). 
A pesar de que cumplía con sus pagos, las cantidades no alcanzaban ni para cubrir los 
intereses y su deuda seguía aumentando. Cuando el Lic. Sanjuanero de CANACOPE lo 
amenazó con sacarlo de su casa, Don Rubén entró en shock. Cada día temía, al igual que 
miles de personas en el país. Muchas ya habían perdido sus hogares.

13Informe 2015 publicado por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social en la página web de 
Fundar.
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Retrato 3: Rubén Díaz Orozco

En esos días, su esposa le comentó que a una cuadra de su casa estaban las oficinas 
de El Barzón. Desesperado, Don Rubén fue a pedir información. Se encontró con otras diez 
personas que estaban en su misma situación. 

Desde el primer día, las cualidades de Don Rubén, como orador y conciliador, se 
notaron. En cuestión de tres meses, el movimiento ya contaba con más de 3000 militantes 
y Don Rubén se había ganado un lugar como líder por el apoyo que le brindaba a sus 
compañeros y sus habilidades para negociar. Los bancos se sorprendían cuando miles 
de personas accedían a pagar sus deudas siempre y cuando se negociaran los intereses 
exorbitantes, por eso El Barzón creció tanto. “No nos negábamos a pagar siempre y cuando 
fuera lo justo” explicó Don Rubén y afirmó que lograron más de diez mil negociaciones.

Sin embargo, algunos no lo tomaron a bien, ya que previamente a que se lograran los 
acuerdos El Barzón hacía plantones frente a la institución con la que deseaban negociar, 
o bien, ante un embargo, los militantes del movimiento hacían plantón en el hogar del 
afectado. También hubo acusaciones de uso de violencia en contra de abogados, mismas 
que Don Rubén reconoce. “Sí es cierto, El Barzón –no yo-  peló a 15 abogados y golpeó a 
otros 15, pero, estos golpes nacen de que los abogados se nos echaban encima, es decir, nunca 
atacamos solo nos defendimos y de ahí me agarraron odio”.

El 27 de marzo de 199814 las autoridades ministeriales intentaban desalojar a una 
barzonista, a pesar de que existía un acuerdo de no hacerlo. Por este motivo, Don Rubén 
llegó al lugar junto con otros militantes. Fue entonces cuando ocurrió su tdetención que, 
de acuerdo a la versión de los testigos entrevistados por Tribuna Universitaria, sucedió con 
violencia: “lo golpearon entre ocho agentes le la PIM (Policía Investigadora Ministerial) y 
alrededor de diez personas resultaron lesionadas”.

Para los barzonistas la detención de su líder fue una estrategia para aplacar el movimiento, 
ya que Don Rubén no estuvo involucrado en el enfrentamiento, llegó al final. A pesar de que los 
testigos afirmaron que él no participó en el conflicto, las autoridades lo detuvieron.

Don Rubén recordó que cuando llegó al lugar ni siquiera pudo bajarse del coche, 
había una multitud de granaderos, policías y medios de comunicación, como si lo estuvieran 

14Datos obtenidos de la nota sobre el tema en el periódico Tribuna Universitaria.
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esperando. En cuanto lo vieron llegar gritaron “¡Ahí está! ¡Agárrenlo!”.

El proceso se desarrolló arbitrariamente, ya que nunca fue presentando ante el 
Ministerio Público sino que fue conducido directamente a la cárcel como acusado de 25 
procesos y ocho órdenes de aprehensión, señaló. 

Cuando se llevaron a cabo los juicios, los testigos redundaban en inconsistencias que 
su abogado refutó y, sin embargo, al final se le dio la sentencia. Don Rubén está convencido 
de que si hubiera una revisión a su expediente se demostraría que todo fue orquestado. 

“Yo no soy delincuente” sentenció Don Rubén. Y reflexionó sobre las razones por 
las que si había acusaciones y órdenes de aprehensión en su contra desde 1995, ¿por qué 
el procurador de justicia, el secretario de gobierno y el secretario del trabajo le daban 
audiencias continuamente?

Después de haber sido privado de su libertad por más de 18 años, Don Rubén ha 
llegado a la conclusión de que su caso fue una consigna por razones políticas. Y para él las 
evidencias son muchas, relató:

Primero, la doble traición de Ignacio Loyola que tiempo antes se había presentado en 
una asamblea de El Barzón para solicitar su voto con la promesa de apoyar el movimiento. 
Y después, le prometió que lo sacaría de la cárcel si no solicitaba el amparo. Ninguna fue 
cumplida. Ya pasado algún tiempo en la cárcel recibió el recado: “Díganle a Don Rubén que 
me perdone pero así es la política”.

También la visita de Guadalupe Murguía a la cárcel donde le declaró: “Era 
indispensable traerlo para acá por un breve tiempo, pero ya va a acabar”. Expresiones que 
para Don Rubén fueron una reafirmación de sus sospechas.

Para él, una de las cosas más difíciles fue tener que reponerse de las constantes 
decepciones ante las falsas promesas de indulto que le hicieron. En una ocasión, le 
ofrecieron una orden anticipada de libertad que después no fue procesada. Su anhelo por 
recuperar la libertad era tan grande que en 2013 cedió ante una licenciada de oficio que le 
pidió firmar unos papeles en blanco a cambio de dejarlo libre, lo cual no sucedió.

Gracias a la movilización social y al apoyo de Gerardo Fernández Noroña y Gerónimo 
Sánchez que ejercieron presión para que se prestara atención al caso, finalmente, el 15 de 
septiembre de 2015 Don Rubén recuperó su libertad.

“Soy libre otra vez” le dijo a su hija que lo recibió al salir. “17 años, 5 meses, 19 días” 
enunció Don Rubén al recordar el momento, porque para él cada segundo que pasó en la 
cárcel debe contarse.

De regreso a la vida cotidiana, ha tenido que lidiar no solamente con el pasado sino 
con un presente en el que su edad es un obstáculo para trabajar al mismo ritmo de antes. 
Por el momento, su único ingreso es la renta de un local.

Ha pensado en demandar ante la Suprema Corte de Justicia, sin embargo, la falta 
de recursos para pagar un abogado lo ha frenado. Por ahora, vivir su día a día es su 
objetivo principal.

En la calma de su casa, los recuerdos lo agobian a veces, especialmente cuando piensa 
en su esposa que falleció de cáncer mientras él estuvo encarcelado. Una de las situaciones 
más difíciles que tuvo que enfrentar. “Después de la cárcel ya nada vuelve a ser igual”. 

Durante su confinamiento también fallecieron sus padres y sus tres hermanos, su hija 
se casó y él no pudo estar presente, rememoró. Pero, su fe es su sostén, le ayuda a encontrar 
la tranquilidad que necesita para no decaer cuando piensa en todo lo que ha vivido. Y, a 
pesar de todo, guarda la convicción de que lo que hizo valió la pena: “Constaté que no hay 
poder más grande que el pueblo. Vi los milagros que se podían hacer con una sociedad unida”.

Estos testimonios no son la totalidad de los casos sino una muestra para dar cuenta 
de una situación que se vive a nivel nacional. Todos los entrevistados denunciaron 
arbitrariedades en sus procesos y hay evidencias de ello. Todos defienden su inocencia, 
aunque los antecedentes penales ya han dejado huella en su imagen, en sus vidas y en 
sus familias.
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1La presente entrevista tuvo lugar el 26 de agosto 2016, en el marco del Coloquio de Producción 
Artística Contemporánea, parte a su vez del Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Cultural 
en el Estado de Oaxaca, financiado por la Secretaria de Cultura Federal a través de ConArte, 
A.C, realizado en las instalaciones del Centro Cultural San Pablo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 
En dicho coloquio, el entrevistado fue convocado por el Comité Organizador de ConArte, 
A.C. para presentar su ponencia “Real Disruption”.
2Es maestro en Comunicación y política por la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad 
Xochimilco. Actualmente es candidato a doctor de Filosofía en Antropología por el Instituto 
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Sociología de la experiencia festiva contemporánea. Correo electrónico: omartrujillo88@
hotmail.com, omartrujillo@univas.mx.  

Semblanza del entrevistado

Arne De Boever (PhD Columbia, 2009) es director del Programa de Maestría en Estética 
y Política del Instituto de Artes de California (CalArts). Su campo de interés incluye la 
novela contemporánea, la teoría crítica y el cine. Ha sido en 2012 profesor visitante en el 
Departamente de Literatura Comparada de la Universidad de California. States of exception 
in the Contemporary Novel (Continuum, 2012), su primer libro, busca caracterizar la novela 
posterior al 11 de septiembre. Su libro Narrative Care: Biopolitics and the Novel (Bloomsbury, 
2013) establece un puente entre la novela y la biopolítica con base en las figuraciones 
contemporáneas del cuidado. Participa como editor en Parrhesia: A Journal of Critical 
Philosophy y Los Angeles Review of Books. También ha coeditado Gilbert Simondon: Being and 

Technology (Edinburgh UP, 2012). Junto a Warren Neidich editó The Psychopathologies of 
Cognitive Capitalism: Part One (Archive Press, 2013). Con Jonathan Roffe, Bill Ross y Ashley 
Woodward, edita “Groundworks”, una serie de Rowman & Littlefield International dedicada 
a la filosofía. Como traductor se ha ocupado de textos de Malabou, Stiegler, Alexander 
García Düttmann y Frédéric Neyrat. 

En ensayos críticos, De Boever ha trabajado el pensamiento de Michel Foucault 
(Foucault Studies, Journal of Cultural and Religious Theory, Gilbert Simondon (Cahiers 
Simondon), Giorgio Agamben (The Work of Giorgio Agamben, The Agamben Dictionary, Law 
and Critique), Bernard Stiegler (Occasion), Peter Sloterdijk (Multitudes), Catherine Malabou 
(theory@buffalo) y Jacques Rancière. 

Análisis introductorio de contenido

Esta entrevista busca pensar de forma crítica la relación entre estética y política en la 
realidad contemporánea, además, examina la figura de la fiesta en tanto dinámica cultural 
ubicada en el punto de contacto entre ambas nociones. La fiesta, en su acepción tradicional, 
convoca metáforas poderosas que estructuran la comunidad y establece una relación 
de mutua implicación entre el vínculo social y la experiencia estética. En contraste, las 
dinámicas festivas contemporáneas, la fragmentariedad de los universos normativos y 
la manera en que se establece la distribución de lo sensible, abren espacio a un debate 
complejo donde otros elementos deben ser reflexionados: la técnica y la política de la 
tecnología, la individuación, la velocidad y la aceleración, la cultura digital, etc. 

 
De esta manera, el entrevistado es convocado a pensar, a través de una interpelación 

crítica al uso y consumo de los dispositivos tecnológicos contemporáneos, las posibilidades 
y límites de una reinvención de la relación entre estética y política, y por tanto de lo 
festivo, esa dimensión de la experiencia humana que, según sus cualidades, puede ser 
profundamente liberadora o marcadamente alienante. 
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Entrevista

Omar Trujillo: Buenas tardes Arne, te agradezco de antemano tu disposición para esta 
entrevista. 

Arne de Boever: Buenas tardes Omar, un gusto.

O. T.: Como te comenté previamente, quisiera empezar centrándonos en la relación entre 
estética y política, desde la perspectiva antropológica, para luego encontrar el lugar de la 
fiesta en este esquema. Esta relación nos hace pensar en las consecuencias de tal o cual 
experiencia estética o artística en el vínculo social. 

En ese sentido, creo que hay toda una línea de pensamiento clásico antropológico 
que ubica la experiencia estética en el marco del ritual, por ejemplo, en la apreciación 
sagrada de las imágenes en la que había una apertura de todos los canales sensibles de 
una comunidad, o en el caso del carnaval en trabajos como los de Bajtín, en donde se 
satiriza la autoridad. Creo que el ritual aquí tiene esta función comunicativa, poética, 
estética y un poder estructurador notable. En esos contextos es un modelo de adaptación 
de las comunidades tradicionales a los cambios sociales, climáticos, culturales, etc., o de 
prevención a ellos, es decir, prevención o significación de las crisis. 

Pienso que la noción de la fiesta, en sentido tradicional, se ubica también en este contexto, 
es decir, supone una apertura, o mejor cancelación real de las normativas. En contraste, si 
nos centramos en la sociedad contemporánea, los rituales pierden, en cierto sentido, poder 
estructurador, y la pregunta por la relación entre experiencia estética y política cambia por 
completo. Por dar un simple ejemplo que retoma este contraste, podemos pensar en Victor 
Turner, en la diferencia entre lo liminal y lo liminoide como conceptos que se ubican en la 
bisagra de estos dos tipos de sociedades, dos tipos de experiencias estéticas asociadas a una 
actividad como una fiesta o un ritual. La constante aceleración contemporánea, por ejemplo, 
nos anima también a pensar estas diferencias. En ese sentido, a la luz de este esquema, ¿cómo 
podemos comprender hoy en día la relación entre la experiencia estética y la política?

A. de B.: Bueno, voy a intentar reformular el tema del que has hablado. Hablaste de política 
y arte, pero de un momento a otro tu discurso pasó a ser de política y estética. Creo que es 

importante remarcar algo en nuestro contexto de la técnica de la tecnología, y sobre todo en el 
de la política de la técnica, que no es lo exactamente lo mismo. 

Estética para mí es un dominio más amplio que el arte, el arte es un dominio más limitado 
que la estética. Cuando yo escucho la palabra estética por supuesto hay una relación muy 
estrecha con el arte, un objeto de arte es un objeto estético, podemos evaluar un objeto de arte 
en el sentido de su belleza. Al escuchar la palabra estética pienso primero en la palabra griega 
aesthesis que está ligada a la idea de lo sensible, lo que podemos sentir, lo que podemos tocar, 
lo que podemos escuchar, degustar, tocar, o no, de tal forma que refiere a lo visible, lo audible, 
lo inaudible y las diferentes distribuciones entre lo que podemos ver y lo que no podemos ver. 
Así que ahí hay, por supuesto, una pregunta política en esta distribución, por ejemplo, entre la 
gente que es vista en una sociedad y los que no son vistos en una sociedad, la gente que habla 
y aquellos que no hablan y solo escuchan. Por lo tanto, cuando hablamos de arte y política, y 
estética y política es importante hacer esa diferencia entre arte y estética. 

Creo que tu proposición aquí nos invita a pensar las obras de arte como objetos técnicos, 
es un primer movimiento que quisiera hacer. Es interesante, por ejemplo, si leemos a Aristóteles, 
digamos en inglés –no sé cómo sea en las traducciones en español– encontramos la palabra Art 
en la traducción inglesa, que en realidad es la propia de techne, de ahí que haya una relación muy 
fuerte en la historia del pensamiento entre arte y técnica, entre objeto de arte y objeto técnico; un 
objeto de arte es un objeto técnico y viceversa.

Entonces cuando hablamos de la experiencia técnica en el ritual, como dijiste, en las fiestas, hay 
varios trayectos que podemos seguir. Existe el trayecto que considera, por ejemplo, los instrumentos 
según se utilizan en los rituales y las fiestas, podrían ser estos instrumentos musicales, podrían 
ser las armas cuando se utilizan, incluso el corazón podría ser un objeto técnico, un instrumento 
en este sentido. Entonces hay esta pregunta instrumental o técnica digamos, son objetos que son 
cruciales en los rituales y las fiestas. Hay que preguntarse, cuando se considera la historia de la 
experiencia técnica en el ritual y en las fiestas, sobre el vínculo sociológico que estas crean, cuáles 
son los instrumentos técnicos que tenemos así ahora. 

Estamos rodeados de objetos cada vez más, producimos en todo momento los objetos para 
nuestra comodidad u objetos de lujo para la venta, pero, ¿pueden esos objetos tener hoy todavía 

ESTÉTICA, POLÍTICA Y FIESTA EN LA CULTURA CONTEMPORÁNEA
Omar Trujillo Hernández



271270

el sentido de lo sagrado? ¿Hay aún una suerte de valoración espiritual de los objetos que nos 
permitiría encontrarnos en una comunidad alrededor de los objetos? Por ejemplo, tenemos 
nuestras computadoras, nuestros teléfonos, son objetos comunes que crean redes sociales, pero 
¿son redes verdaderamente sociales o son redes para la venta, el consumo y la capitalización 
de las personas? Esto es interesante, la pregunta instrumental, la pregunta por la técnica o por 
los objetos de arte y los grupos que se construyen como comunidad alrededor de dichos objetos. 

Hay además otra experiencia técnica en el ritual y en la fiesta, y que no trata únicamente 
de lo instrumental sino de lo que yo llamaría –siguiendo a un filósofo que he trabajado mucho, 
Michael Foucault– las tecnologías del yo. Así que cuando nos organizamos en grupos pero 
también individualmente alrededor de un objeto técnico, practicamos asimismo a través del 
objeto técnico, una tecnología del yo, cuando estamos, por ejemplo, utilizando el teléfono o 
estamos trabajando sobre la computadora, hay algo que llega al corazón, al espíritu, es una 
suerte de entrenamiento, podemos decir también una suerte de poder disciplinario a través 
de la cual producimos o construimos nuestra alma o espíritu. Ahí no se trata realmente de la 
experiencia técnica o instrumental sino una técnica del yo o hábito, un modo de vida que se 
construye individualmente pero también colectivamente en el ritual y en la fiesta, porque en la 
idea de una fiesta hay un lado disruptivo que en realidad no me agrada tanto, pero que hace 
una ruptura con nuestro modo de vida normal, es decir, hacemos algo excepcional en la fiesta.

O. T.: ¿A qué te refieres con que no es de tu agrado? 

A. de B.: Bueno, es un aspecto popular de la fiesta, las personas cuando se preguntan ¿Qué 
es lo que haremos en una fiesta? [Se responden] Vamos a romper con nuestro modo de vida 
normal, solo por una noche, solo por el weekend, y el lunes regresamos al trabajo y todo 
vuelve al estado normal. Pero hay también en la fiesta otro aspecto que no representa una 
ruptura total, que es la construcción de otro modo de vida, en todo caso la ruptura conduce a 
la invención de una nueva forma de vida, no es una ruptura total, no, no en la fiesta de hecho. 
Es por eso que el ritual es una palabra importante, inventamos asimismo en esta ruptura 
nuevas normas o nuevos modos de vivir, nuevas costumbres, eso son los rituales, cuando 
hacemos las cosas de otra manera y practicamos una tecnología del yo, individual y colectiva. 
Ahí hay transformaciones intensas que surgen y pueden detenerse en el trabajo el lunes, pero 
lo sabemos bien, el weekend deja un rastro. 

Hay algo que guardamos en el cuerpo con nosotros, en el espíritu, tal vez haya habido 
algún objeto que hemos guardado durante la semana, una suerte de cambio o transformación 
que se produce a través de la fiesta o el ritual. En ese caso yo he cambiado, pero también las 
personas alrededor de mí y no podemos continuar como antes, así que eso es, al menos, una 
experiencia muy importante, digamos para las culturas ancestrales, y que podría continuar hoy 
en día. Si continúa o no, bueno, tenemos este tipo de preguntas como las de los objetos técnicos 
y si estos pueden producir experiencias como las que se daban alrededor del objeto sagrado, 
en realidad no lo sé. Si hablamos de objetos que son producidos en masa en condiciones de 
producción terribles para las personas que los hacen, no lo sé, no sé si puede haber en ellos esa 
función del objeto sagrado producido por un craftsman, un artista. 

Ahora, hablaste de aceleración, esta idea de que producimos cada vez más objetos en 
nuestra sociedad y vivimos nuestra vida cada vez más rápidamente, así que hay una suerte 
de aceleración que está ocurriendo y claro que eso influencia el lado instrumental de la vida, 
cómo podemos inventar modos de vida si la vida se acelera permanentemente. Tenemos la 
impresión de que ya no tenemos tiempo de inventar un nuevo modo de vida, porque hemos 
sucumbido ante la exigencia de la sociedad capitalista que nos fuerza a trabajar todo el 
tiempo, a ganar el dinero para pagar la renta, para tener comida en la mesa, para cuidarnos 
a nosotros mismos cuando en realidad eso es más bien solo sobrevivir. Así que creo que la 
aceleración afecta nuestros sentidos, cómo vemos el mundo, cómo podemos comprender a las 
personas, si tenemos tiempo, por ejemplo, para una conversación o no, afecta la producción 
de objetos que son centrales en nuestra vida y es por eso que somos muy vulnerables a la 
aceleración y al capitalismo a través de los objetos. Así también encontramos la cuestión de 
las instituciones en este contexto, porque para tener una fiesta, para inventar un modo de 
vida, es bueno tener una institución que haga eso posible.

O. T.: ¿No cambiaría eso el sentido de la fiesta? ¿No sería contra institucional el sentido 
de la fiesta? No hablo de la fiesta contemporánea, del weekend, que un poco siguiendo a 
Goffman serían acaso rituales de la vida cotidiana, no rituales en el sentido antropológico 
clásico. De algún modo se parecen, pero las fiestas tradicionales no comportan el sentido 
de espectáculo, ¿podríamos hablar entonces en las fiestas contemporáneas de una suerte 
de refuncionalización?
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A. de B.: Sí, de eso hablo cuando hablo de institución, aunque creo que te refieres a que las 
fiestas de hoy no refundan una institución.

O. T.: Sí, creo que, como había dicho Marx, en el proceso de modernización el tiempo de 
ocio cumple una función muy distinta. Cabría recordar el planteamiento de Byung-Chul 
Han sobre la sociedad del cansancio, tal vez no sea tan nueva la idea, pero puso el acento en 
la imposibilidad del cansancio, no podemos cansarnos, estamos imposibilitados para ese 
cansancio extremo o aburrimiento al que se refería Benjamin y que era necesario para crear. 
De forma muy empírica lo observamos en los artistas cuando producen con velocidad, hay 
poca relación entre el tiempo del ocio y el tiempo de creación. En este contexto podemos 
ver la fiesta contemporánea como otro tipo de aceleración, no una ruptura o una disrupción, 
y que incluso normaliza cierto tipo de afectos, habría que preguntarse por la relación entre 
la ansiedad y la fiesta contemporánea.

A. de B.: Sí, se trataría de un cambio o transformación en la historia de la fiesta. Por un lado 
el aspecto institucional de la fiesta habría desaparecido o habría sido destruido en la sociedad 
contemporánea, pero ahí lo que interesa es que existe dicha historia y las fiestas tenían un 
efecto distinto en otro contexto. 

Llegamos a una suerte de estrategia política de la fiesta, así que es necesario comenzar a 
pensar cómo podríamos organizar fiestas o tener fiestas que actúen en otro sentido. La política 
de la fiesta no se agota, no se encuentra agotada por la idea que acabas de exponer, la idea de 
la fiesta es más extensa que eso. Se puede festejar de muchas maneras por lo que se trataría de 
llegar a una suerte de reinvención crítica y creativa donde la fiesta no sería más una suerte de 
historia patológica como la que describiste donde en realidad es parte de una suerte de modo 
de gobierno neoliberal que produce nuestros cuerpos y mentes.

O. T.: Sí, me expresé desde una visión, por así decirlo, apocalíptica.

A. de B.: Sí, aunque creo que tienes razón, sea apocalíptica o no.

O. T.: De un lado se puede concebir así, aunque con ayuda de otros pensadores se pregunta 
uno por la reinvención crítica de la fiesta, y para hacer la conexión, si había esta relación 

en los rituales entre la fiesta y el arte, la pregunta por la reinvención de la fiesta sería a su 
vez la pregunta por la reinvención crítica de la estética.

A. de B.: Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Justo quería regresar a ese punto, así que 
llegamos a una suerte de conclusión provisoria. Algo ocurrió con la fiesta, hay que reinventar 
la fiesta, cómo reinventar la fiesta; aquí hay que regresar a esta distinción que hicimos entre 
diferentes aspectos de la fiesta. 

Un aspecto que es crucial e importante es la experiencia técnica pero del lado instrumental, 
qué nuevos instrumentos, qué nuevos objetos técnicos, qué nuevos objetos de arte hay que inventar 
para tener fiestas diferentes, es decir, invención en el plano técnico. Se podría tratar de computadoras 
que funcionan de otro modo, de redes sociales que funcionan de otro modo, las resistencias contra 
Facebook, por ejemplo, Twitter, una suerte de reinvención de nuestra vida técnica, instrumental. 

Hay también el lado institucional por supuesto, es necesario repensar la fiesta como 
institución. ¿Cómo haremos eso? Lo hubo un día ¿Qué instituciones queremos? ¿Cómo la 
invención de nuevos objetos técnicos pueden contribuir a la reinvención de nuevas instituciones? 
Y eso traerá, tal como dijiste, a una nueva experiencia estética, con lo cual me refiero a una nueva 
experiencia de los sentidos, cómo sería ver, escuchar, tocar, degustar de forma distinta a través de 
nuevas fiestas o de nuevas instituciones con nuevos objetos técnicos y ahí hay una responsabilidad 
que no es solamente de los artistas sino también de los ingenieros digamos, los programadores 
que inventan aplicaciones. Puedo imaginar que esto ocurra en una sociedad, y creo que la ventaja 
de pensar así es que la meta no es salir de la sociedad técnica, a veces escuchamos argumentos 
que conminan a decir no a todo este desarrollo, creo que no es el objetivo.

O. T.: Creo que sí, es una primera reacción, como si se tratara de un socialismo utópico 
actual. Pienso en el texto radical y controversial de Benjamin sobre la reinvención de la 
técnica literaria, sobre la técnica del escritor, El autor como productor, una conferencia que 
dio en el Instituto de Estudios sobre el Fascismo en sus últimos años. La idea ahí es qué 
ocurre con las ideas revolucionarias cuando no suponen una transformación técnica del 
dispositivo con el que son escritas, de su técnica literaria. Es decir, se pueden tener ideas 
muy revolucionarias pero si no colocas el dispositivo contra sí mismo, el efecto de esas 
ideas devienen contra revolucionarias, digamos que son las dos dimensiones que Benjamin 
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trabajo en ese texto. No podemos hablar de una orientación ideológica sin una orientación 
técnica. Una orientación técnica sin una orientación ideológica, podríamos decir, es la 
producción en masa, y el contrario sería casi una suerte de fanatismo, que a su vez golpea 
los movimientos sociales que no tienen en ocasiones, y sobre esto me gustaría preguntarte 
después, una mentalidad técnica.

A. de B.: Ah, de acuerdo, comprendo el resumen que has hecho y justamente voy a relacionarlo 
con lo que llamé en mi presentación Real Disruption [Disrupción Real], porque hablé de 
Benjamin también y digo que en sus Tesis sobre la filosofía de la Historia, en especial sobre la 
tesis número ocho en la que él dice que el estado de emergencia devino la norma. Digamos que 
hay excepciones o emergencias en todo momento, y que por lo tanto hay que declarar contra ello 
un real estado de excepción para terminar de una vez por todas esta situación. 

Ahí veo mucha relación con lo que decías. Debemos realmente reflexionar sobre las 
disrupciones o las interrupciones que producimos, porque como aparentemente Benjamin ha 
escrito, podemos decir cosas muy radicales políticamente sin cambiar nada, porque no hemos 
aplicado dicha crítica a la forma en que se expresan dichas ideas. Así que, por ejemplo, imagino 
una situación, hay alguien que habla sobre la emancipación al pueblo oprimido, un pueblo que 
vive en estado de excepción, pero su discurso, digamos un mensaje tal vez emancipador, por la 
manera en que es dicho no lo es y debido a ello una real disrupción no tiene lugar, se continúa 
estructuralmente lo que había antes. Hay que ir bastante lejos con esto, de lo contrario únicamente 
continuamos los problemas que ya tenemos y esa no es la idea. Lo que yo hice en mi presentación 
es que hay dos críticas de la imagen que trabajaban con la noción de interrupción pero que en 
realidad continúan los problemas de los que hablan.

O. T.: Una suerte de disrupción sin efecto.

A. de B.: Sí, una suerte de disrupción cosmética, suena bien, se ve bien pero no cambia nada. Así, 
lo que tenemos frecuentemente en este contexto es lo que podemos llamar inversión [reversal] 
volteamos algo de cabeza por así decir, pero sin transformación técnica real. 

La transformación es algo mucho más difícil de conseguir que la inversión. La inversión es 
bastante fácil, por ejemplo, siempre hay alguien que se queja de que los hombres tienen siempre 

posiciones de poder, de acuerdo, se les da el mismo poder a las mujeres y ahora tenemos a las 
mujeres en las posiciones de poder, pero este en sí no se transforma, las mujeres ejercen el 
poder de exactamente la misma manera que los hombres. Hubo una disrupción sin duda, es 
importante que haya mujeres en posiciones de poder pero, ¿ha habido una real disrupción? No 
lo creo porque el poder es el mismo, así que, ¿qué ha cambiado en realidad? Tenemos una suerte 
de inversión pero no una transformación, por lo tanto creo que cuando hablamos de revolución, 
de cambio, de transformación, de subversión enfrentamos también una cantidad enorme de 
revoluciones cosméticas que no son realmente transformativas. Hay que ir más lejos, pero la 
paradoja podría ser que ir más lejos no significa ser más radical, creo que lo que llamamos a 
veces radical es más bien cosmético.

O. T.: O que como decía Simondon, a falta de una transformación técnica, se cae en el 
dominio de un juicio moral, ya que no se transforma el juicio en sí mismo. No hay ciencia, 
ese espíritu científico del análisis que neutraliza una moralidad determinada y se enfrenta 
a la evidencia de las cosas o la construye. 

Hay una moralidad de izquierda con la cual es incluso más difícil encausar el diálogo. 
Me gustaría, en ese sentido, retomar esta existencia o reinvención técnica de los objetos, 
o ese trabajo técnico de los objetos para transformarlos, que no sería tarea únicamente de 
los artistas o los filósofos sino de toda profesión, en especial aquellas que tienen cierta 
proximidad con los objetos técnicos. 

Esta idea tiene que ver con la noción de mentalidad técnica o de actitud técnica (G. 
Simondon) y es contraria a la idea muy difuminada, o podríamos decir psicologizante del ser, 
en que el punto central de las transformaciones es el yo y su relación con el discurso sobre la 
felicidad, una forma de concebir las emociones desligada de una verdadera transformación 
de los objetos técnicos o estéticos. Es como decía Deleuze, la emoción en realidad no dice 
yo. Cuando percibimos de verdad, el sujeto de alguna manera se encuentra desaparecido. 

Veo en realidad en ciertos artistas que la técnica no es tan importante sino más bien, 
como diría Lyotard, la complexificación, digamos que es el mismo camino pero solamente 
más complicado. Hay aquí entonces dos luchas o trincheras que veo y en ese sentido: 
¿Cómo caracterizar mejor una exploración, manipulación o creación de objetos técnicos 
que busque la disrupción real que tú has mencionado?
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A. de B.: No sé en realidad si tengo una respuesta cabal, pero voy a regresar un poco al texto 
de Simondon. La idea es muy importante como ya dijiste, así que Simondon no hablaba solo 
de objetos técnicos sino de lo que llamaba mentalidad técnica, una suerte de marco o forma 
de pensamiento, una manera de ver el mundo. Así que hay una sugerencia en su texto, una 
manera de mirar el mundo que es técnica, por consiguiente la cuestión es comprender qué es 
dicha mentalidad técnica. Claro que para llegar ahí podemos responder a esa pregunta de una 
manera totalmente filosófica, pero no es eso lo que hizo, él da una respuesta trabajando con 
objetos técnicos reales, así que era muy particular de él, los trabajaba, los desmontaba, los 
reconstruía, sabía cómo funcionaban. 

No era exactamente lo que hacemos cuando realizamos un desarrollo filosófico, así que era 
muy importante, yo creo, y para él era un proyecto de educación ¿Cómo creamos una mentalidad? 
A través de la educación, claro está, así que decía que si damos cursos a los estudiantes en la 
escuela secundaria o primaria, debe haber cursos sobre la técnica donde trabajen con los objetos 
técnicos, donde comprendan cómo funcionan y así combatir la alienación que se produce con 
ellos. Por ejemplo, la alienación que tenemos con nuestros objetos técnicos, la computadora o 
el teléfono. Si mi computadora se rompe no la sé reparar, no es posible, debo de ir a un negocio 
para pedirle a alguien que tampoco la sabe reparar y que me va a decir que la computadora será 
enviada a no sé dónde. Si tengo suerte será reparada, aunque en la mayoría de las veces recibimos 
una computadora nueva y se acabó. Es decir, no comprendemos cómo los objetos técnicos 
funcionan, una consecuencia es que hemos perdido la mentalidad técnica, y un postulado de esta 
es que podemos desmontar el objeto técnico en partes diferentes, podemos reparar el elemento 
descompuesto y después el objeto funciona de nuevo. No vivimos en una cultura así. 

Hoy en día, si un objeto se rompe lo tiramos y compramos uno nuevo, de tal forma que esa 
idea de reparación, por ejemplo, el cuidado de un objeto, comprender cómo funciona y después 
si puede funcionar mejor, cambiarlo para que funcione mejor; eso lo hemos perdido, y es a causa 
también de la educación. Se trata entonces de una mentalidad que ha desaparecido a causa 
del cambio en la relación con los objetos técnicos. Esta idea de reparación, de reciclaje, son 
nociones que son importantes para nuestra relación con los objetos técnicos, aunque es igual de 
importante en la relación con nosotros mismos. 

O. T.: Entiendo que la mentalidad técnica, en tanto concepto, se desliga de cierto 
psicologismo y concibe al ser en su modo de vida técnico.

A. de B.: Sí, un modo de vida técnico. Vivimos a través de nuestros objetos técnicos, son parte de 
nosotros, nos encontramos insertos en este medio técnico. Si mi computadora está rota, tengo la 
impresión de que una parte de mi cerebro ya no funciona, como si estuviera enfermo, o si pierdo 
mi teléfono es un desastre, no me siento realmente yo mismo, así que nos individuamos a través 
de los objetos técnicos, pero ya no pensamos más en dichos objetos técnicos, ese es el problema. 
Nos individuamos a través de la computadora pero no comprendemos la computadora. Esto 
es Byung-Chul Han, en ese libro La sociedad de la transparencia, que habla de la estética de 
Apple. Es toda la idea de Windows, es decir la transparencia. 

Miramos a través de los objetos técnicos, el teléfono es una pantalla, miramos a través de esta 
pantalla pero no vemos realmente el objeto. Todo lo que la compañía hace es para volver invisible los 
objetos técnicos. Ese es el problema, se intenta tener o hablar de una relación con el objeto técnico 
pero este hace lo que puede para desaparecer, lo vemos únicamente cuando se descompone. Se ha 
vuelto claro con google glasses, en los que la computadora es parte de cómo vemos el mundo, no hay 
distinción entre el objeto tecnológico y lo que vemos, está totalmente integrado. 

Es como dicen los filósofos de los peces, que no pueden ver el agua porque es el elemento 
donde viven, es como el aire, no vemos el aire porque estamos adentro y no reflexionamos sobre 
lo que es. Se ha vuelto lo mismo, yo creo, con la técnica pero es desastroso porque estamos 
gobernados a través de los objetos técnicos, así que tiene lugar una suerte de alienación y 
subjetivación que es muy problemática y que no podemos combatir sino deviniendo sujetos 
de nuestras invenciones técnicas. No se trata de salir totalmente de la sociedad digital, por 
ejemplo, no es posible, como dijiste antes es una suerte de utopía. De cierta forma se trataría 
de sumergirse incluso más en el mundo técnico, en la red de los objetos técnicos y hacer algo 
distinto con lo que tenemos. 

O. T.: Una pregunta, hablaste sobre la noción de individuación en la relación con los objetos 
técnicos, ¿podrías abundar en esta relación?
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A. de B.: Por supuesto, pongamos dos ideas contrapuestas. Individuo contra individuación. 
Simondon no se interesa en los individuos sino en los procesos de individuación, una suerte 
de interés por el devenir, de ahí que sus ideas encuentren mucho eco en Deleuze. Así que la 
cuestión es, ¿cómo es que nos individuamos? ¿Cómo tiene lugar el proceso de individuación? 
Nos individuamos, por ejemplo, a través de otras personas, tenemos una conversación entre tú y 
yo, hay algo que cambia entre nosotros y nos individuamos. Nos individuamos también a través 
de los objetos, esto es lo que quería decir, es lo que encontramos en Simondon. Bernard Stiegler 
ha hablado mucho de eso. 

Por ejemplo, no vayamos tan lejos, tú estás escribiendo palabras con tu pluma. La pluma 
es un objeto técnico a través del cual tú te individúas cuando estás escribiendo, así que nuestros 
instrumentos de escritura, sean plumas, computadoras, teléfonos, una rama de un árbol en 
la que hacemos un dibujo, etc., son distintos montajes a través de los cuales una persona se 
individua. Por lo tanto los objetos técnicos son esenciales en la individuación de la gente, pero 
cuando hablamos de una computadora, por ejemplo, se trata también de una relación íntima con 
el objeto técnico que nos vuelve vulnerable porque exteriorizamos algo de nosotros mismos en la 
computadora, hay una parte de mi cerebro que no está en mi cerebro sino en mi computadora. 

Te acuerdas, tal vez antes, de que tenías un teléfono con el que recordabas al menos 
veinte números, así de memoria, ahora ya no recuerdo ninguno, todos están en mi teléfono, y 
si pierdo mi teléfono, pierdo todo mi directorio porque no forma parte de mi memoria. Hay un 
espacio que se abre en mi memoria porque mis números de teléfono forman parte de un  cerebro 
externo, que es mi teléfono o mi computadora. Aquí, cuando menos nos volvemos vulnerables, 
hay algo que llega al cerebro, hay un espacio que se abre en el cerebro y la pregunta es un poco 
qué vamos hacer con este espacio. 

Si trabajamos con las computadoras por ejemplo, abren espacio en el cerebro pero 
también captan muchos otros espacios, capturan nuestra atención: estamos en la computadora, 
buscamos en Internet, checamos los emails, busco un poco más en Internet y antes de que me 
dé cuenta ya pasaron dos horas y no hice nada; de acuerdo, gané tiempo, gané espacio en mi 
cerebro porque mi computadora retiene cosas que antes debía retener en mi cerebro pero al 
mismo tiempo, la computadora ha robado mi atención.

O. T.: Se externaliza el cerebro y, por así decir, una parte de la computadora se instala en 
ti, ¿es así?

A. de B.: Exacto, captura o atrapa tu atención de tal forma que es una relación de subjetivación. 
Somos producidos como sujetos, en la acepción de estar sujetados a un mecanismo de mi 
computadora. Y podemos ser también sujetos de [la] mi computadora. La uso, soy el agente, es 
una cuestión de control ¿Somos totalmente pasivos, sujetados, a la computadora o la usamos, 
la utilizamos en realidad para emanciparnos? Y todas esas redes sociales, todas las técnicas 
digitales podrían ser técnicas de emancipación pero el problema es que son todas utilizadas 
realmente para gobernarnos. 

Así que ahí hay una suerte de lo que Stiegler llama farmacología de la tecnología y del 
objeto técnico. Utiliza la palabra pharmacon de Derrida que lo toma de Platón. Pharmacon es 
una palabra griega que quiere decir a la misma vez, asociada a la medicina, por lo que es algo 
que actúa como curativo, que tomamos cuando estamos enfermos pero también es un veneno. Es 
decir, en griego cuando encontramos el término pharmacon no podemos saber si enfrentamos 
la cura o el veneno, con la tecnología es así. 

Hay que pensar una suerte de farmacología de los objetos técnicos. El teléfono podría 
ser benéfico en muchos casos, te conecta con tus amigos, ahorra tiempo, etc., pero podría ser 
también un objeto de esclavitud, puedes estar encadenado por completo a tu teléfono, por decir, 
estás con tus amigos pero no ves realmente a tus amigos porque todo el mundo comparte esa 
pequeña fantasía. Aquí se trata pues de reinventar el uso del teléfono, y por ejemplo, hay un 
artista que se llama Ricardo Dominguez, trabaja en San Diego. Hace un proyecto que se llama 
creo Transborder Inmigrant Tool en el que colecciona teléfonos viejos de americanos ya que 
los americanos los desechan fácilmente, y los transforma en GPS para dárselos a los mexicanos 
que atraviesan la frontera a los Estados Unidos y que encuentren agua en el desierto. Así que 
reutiliza dichos teléfonos y hay un tipo de reinvención del objeto técnico y lo puede hacer porque 
sabe cómo trabajar con los objetos, instalarles un GPS y todo eso, luego, hay que tener un 
conocimiento de la técnica, es el arte, un artista que hace una invención en tecnología y claro 
con un objetivo humano, social y político. Ese es un buen ejemplo, creo yo, de esa situación. 
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Yo no tengo nada contra los teléfonos o las computadoras pero, como se dice usualmente, 
hay que pensar sobre su uso. Aunque ahí se vuelve interesante porque se trata del uso, muy 
bien. En los teléfonos es cuestión de uso, de acuerdo, pero qué decimos de objetos, digamos un 
arma, ¿es una cuestión de uso? No lo sé, tal vez. ¿Qué ocurre cuando hablamos por ejemplo de 
Auschwitz, el campo de concentración, o la tecnología de un campo de concentración? ¿Se trata 
solo del uso o hay algo absolutamente negativo en eso? Digo eso porque no quiero que la idea de 
uso sea un tipo de excusa fácil del tipo ah, el arma no es mala sino la manera en que la usas. 
Claro que no siempre funciona así, pero con la computadora, con Facebook, las redes sociales, 
las tecnologías digitales, sí se trata del uso. 

O. T.: Podríamos decir que cuando el objeto lleva ya la marca de su uso, lo podrías usar 
acaso para otra cosa.

A. de B: Sí claro, como un martillo, por ejemplo.

O. T.: Aunque me refiero a objetos donde el uso está demasiado determinado por la 
configuración del objeto, eso no sería un pharmacon.

A. de B.: Sí, sí, creo que en ese caso es posible que haya ciertos objetos técnicos, por ejemplo, no 
conozco cómo funciona, pero digamos una bomba atómica que pudiera ser lo que yo llamaría 
la negatividad absoluta. Mira, en algo que podemos decir que es farmacológico no tenemos 
la negatividad absoluta, siempre hay algo de positivo y de negativo y ahí lo que es importante 
es el uso, por ejemplo, los medicamentos cuando estamos enfermos. Si tomamos muchos 
medicamentos podríamos morir, es una cuestión de dosis, uso, de limitarse, pero con la bomba 
atómica es posible que sea la negatividad absoluta, de tal forma que no hay una farmacología 
de la bomba atómica. 

Pero es raro porque yo me dije a mí mismo en un momento dado, sí, Auschwitz es eso, la 
negatividad absoluta, y después escuché una historia y lo confirmé el otro día que hablaba con una 
colega ecuatoriana. Y me decía que aparentemente había un campo de concentración, no sabe muy 
bien dónde, que ha sido reutilizado como refugio para personas con problemas sociales, así que 
hemos logrado reinventar ese sitio, su arquitectura, etc., para establecer un nuevo modo de vida. 

O. T.: Pero ¿Esa sería una transformación técnica? ¿Por utilizar el espacio con otros objetivos?

A. de B.: Sí lo creo, ha creado otro modo de vida así que se trata de las técnicas del yo, técnicas de 
cómo vivir como individuo o como grupo. Este cambio es producido en la arquitectura, Simondon 
habla mucho de la arquitectura, es interesante por qué se interesa tanto en la arquitectura. Yo 
creo que es porque una casa es un tipo de objeto técnico en el que vivimos. Se trata de una 
relación diferente, normalmente es una cuestión de escala, por ejemplo, la casa me envuelve de 
tal forma que estamos realmente en un objeto técnico y esto acarrea distintas preguntas. 

Por ejemplo, la forma en la que un arquitecto construye una casa, que crea por así decirlo 
los movimientos que la gente puede realizar en dicha casa, es realmente fundamental yo creo. 
Para mí la arquitectura es un arte profundamente biopolítico, porque lleva los flujos de vida a 
través del espacio. Las calles de una ciudad, por ejemplo, son así, y la gente que comprende muy 
bien eso son los que hacen huelgas, porque bloquean calles fundamentales, el flujo del tráfico y 
también la policía, que saben bien dónde hay que bloquear. 

O. T.: Ese tema del uso en el sentido en que lo tratas me anima a aclarar una distinción, el 
uso del que quieres hablar no es otra manera de consumir.

A. de B.: Sí, eso es consumo, aunque si utilizas eso para hacer música es diferente, se trataría de 
una reinvención en el sentido de la edición, una transformación técnica o lo podríamos pensar así.

O. T.: Sí, en el caso en que se cambia el fin de esa técnica. Quisiera regresar para terminar al 
tema de la fiesta y conectarlo con lo que hemos dicho ¿Cómo pensarías la reinvención técnica 
de la fiesta? ¿Cómo pensarías lo festivo en este contexto o cómo concibes el momento en que se 
encuentra la experiencia festiva contemporánea según esta farmacología aplicada a la técnica?
A. de B.: Es una buena pregunta. Tengo dos respuestas cortas. Una respuesta, no es muy 
contemporánea pero es un ejemplo interesante. Acabo de ver esta serie de Netflix The Get 
Down de Baz Luhrmann, este director australiano, donde se cuenta la historia del hip hop, es 
la historia de la disco, en Nueva York, en el Bronx y también la historia del Gospel y su relación 
con la disco. 
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El Hip Hop, claramente, se inventó alrededor de una reinvención de un objeto técnico, la 
turn table [mezcladora] donde el Dj mezcla. No tenemos una “turn table sino dos, cada uno con 
un disco, además de la misma técnica del scratching [mezclado o rayado]  que es muy específica 
y rítmica, esa técnica del yo, si el Dj sabe lo que hace. Y se ve muy bien en la serie y es lo que me 
interesó, que alrededor de ese desarrollo hay nuevos modos de vida, y esto lo compruebo con David 
Toop, que está aquí y que es un historiador genial del Hip Hop.

 
Se ve en la serie cómo la música disco era en principio una música de la comunidad gay, 

y que había una suerte de coming out [salir del closet] que tenía lugar alrededor de la música 
disco y góspel disco. Así que era paradójico, pero si piensas en eso hay muchas canciones góspel 
que tienen letras con frases como “libérame, déjame libre” o cosas así. Eso es muy interesante, 
un tipo de música que hacía posible esa presentación en sociedad. Y en el lado del Hip Hop hay 
un momento interesante en la serie en la que hay una lucha de Dj´ s que llegan y dicen que en el 
pasado se peleaban en la calle, pero que ya no hay que hacer eso, que ahora se pelean como Dj´ 
s, así que se vuelve una experiencia muy creativa, festiva en la que alguna cosa cambia en el modo 
de vida para los jóvenes del Bronx. Claro que hay toda una historia pero es muy interesante que 
sea alrededor del objeto técnico de las mezcladoras. 

Pero podemos pensar también un poco más allá, por ejemplo, pienso en el movimiento 
Occupy Wall Street, Black Lives Matters en los Estados Unidos, pienso también en la huelga 
aquí por ejemplo [manifestantes de la Seccion XXII de la SNTE en el Zócalo de Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca], donde la gente reinventa el espacio público, el Zócalo, introduciendo cuerdas, 
tiendas, reorganizan el espacio de forma desorientadora para quejarse en dicho lugar. Es un 
nuevo tipo de orientación implícito de tal forma que ahí también podríamos, tal vez, hablar de 
una experiencia festiva, puede ser, a la que se arriba a través de una inversión arquitectural, la 
ocupación de la plaza pública. 

Hemos visto muchos movimientos así en los años recientes, Occupy, en Turquía también la 
gente que protesta en la calle e inventa nuevas técnicas de protesta, y eso también es importante, 
podría contar como una experiencia festiva de ahora. La gente vive en conjunto, son una suerte de 
micrófono humano, donde alguien que no tiene micrófono habla y la gente repite lo que dice para 
que todo el mundo comprenda. Esa es una invención técnica, el instrumento de la voz, el cuerpo 

humano para comunicar, y creo que ahí se puede encontrar otra forma de experiencia festiva que 
es diferente del carnaval pero que tiene al menos elementos nuevos a discutir. 

O. T.: Pues muy interesante Arne, no me queda más que agradecerte la disposición y los 
interesantes comentarios.

A. de B.: De nada Omar, un placer. 

Conclusiones derivadas de la entrevista

De forma esquemática, la noción de estética –proveniente de la aesthesis griega- es un 
dominio más amplio que la noción de arte, y refiere de forma general a la dimensión de lo 
sensible, sin embargo, la distribución entre lo que se ve, se escucha, se siente, y lo que no 
debe ser visto, escuchado o sentido, es modelado a su vez por la configuración normativa 
específica de una comunidad o grupo social. Pensar de forma crítica la relación entre estética 
y política supone advertir las determinaciones históricas de dicha distribución, esto es, los 
discursos prescriptivos y prohibitivos, los actores sociales, los símbolos y las prácticas que la 
garantizan. En suma, supone desnaturalizar su pretendida autonomía. 

La fiesta, en tanto actividad cultural, puede ser concebida como una organización de 
lo sensible, y por lo tanto, como reestructuración posible de tal distribución. La posibilidad 
que otorga la fiesta de confirmar o reestructurar dicha distribución, la coloca pues en 
la bisagra entre la política y la estética. Y lo que es más, la relación histórica particular 
entre estética y política limita pero no determina la significación de tal o cual fiesta: una 
fiesta puede ser a la vez confirmación de un régimen político, o destape explosivo de una 
comunidad invisibilizada, reificación de un sistema o interpelación crítica a su vida cultural.

En esta empresa, que busca examinar el papel de la fiesta en la relación entre 
estética y política, el arte y la técnica juegan papeles en ocasiones ambiguos. Si bien en 
los rituales o fiestas tradicionales los objetos sagrados lo son en virtud de incorporar 
en su creación técnicas y saberes compartidos que remiten directamente a la memoria 
colectiva, movilizando así metáforas poderosas que organizan e implican a la comunidad, 
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el papel de la técnica y la tecnología en la realidad contemporánea cumple funciones muy 
distintas. Arne de Boever problematiza en esta entrevista el papel de la técnica y la noción 
foucaultiana de las técnicas del yo como detonadores de otros modos de vida, e invita a 
concebir que la reinvención crítica de la estética tiene como uno de muchos campos de 
acción la reinvención crítica de lo festivo. 

Lo anterior supone una reflexión sobre los dispositivos tecnológicos a nuestro alcance, 
las maneras veladas en que la distribución de lo sensible se incorpora en estos, y las formas 
de uso y consumo habituales. A este respecto, De Boever puntualiza que es impensable una 
disrupción política sin una disrupción técnica, y enfatiza así la responsabilidad de artistas 
y pensadores así como de ingenieros y programadores. Para encaminar teóricamente 
esta idea, retoma la noción de mentalidad técnica de Gilbert Simondon, que en el trabajo 
directo con los objetos técnicos, dio solidez a nociones como desmontaje, reparación y 
objetos abiertos, para postular una filosofía que contrarresta la alienación de la técnica a 
través de la comprensión del funcionamiento técnico de los objetos. Así, De Boever critica 
la transparencia como aspecto clave en la relación de los agentes con los dispositivos 
tecnológicos contemporáneos, la cual postula la invisibilización misma del dispositivo 
tecnológico: “Miramos a través de los objetos técnicos, el teléfono es una pantalla, miramos 
a través de esta pantalla pero no vemos realmente el objeto. Todo lo que la compañía hace es 
para volver invisible los objetos técnicos […] lo vemos únicamente cuando se descompone”. 

Considerando los dispositivos tecnológicos como agentes subjetivantes poderosos, 
invita a pensar nuevos modos de vida técnicos y brinda dos ejemplos ilustrativos. Por 
un lado en el dominio del arte, el Transborder Inmigrant Tool, un proyecto artístico de 
Ricardo Domínguez que consiste en reparar dispositivos celulares en desuso con fines de 
orientación y búsqueda de agua en inmigrantes que cruzan el desierto de Arizona. Y por el 
otro lado, en el dominio de las culturas festivas contemporáneas, la creación del turn table 
[mezcladora de música], invento técnico detonador de prácticas culturales invisibilizadas 
de una minoría sociales en el Bronx, Nueva York. Ahondando pues en nociones como 
individuación y pharmacon, dicha entrevista brinda elementos claves para pensar de forma 
crítica y a través de la reinvención y comprensión teórica de los objetos técnicos, la relación 
entre estética y política en la realidad contemporánea.
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Palabras desde la muerte

La muerte de Artemio Cruz es una novela sobre la muerte, pero para hablar de ella es 
necesario hablar de la vida. Esto queda claro al revisar uno de los epígrafes de la novela 
con el concepto de lexía de Roland Barhtes (2017, p.22), quien la define como una unidad 
mínima de sentido que servirá para descubrir el segundo cifrado del lenguaje literario: “La 
premeditación de la muerte es la premeditación de la libertad. Montaigne, Ensayos” (Citado 
en Fuentes, 2017, p. 9). El epígrafe anuncia el tema de la novela, la reflexión desde la muerte 
para revisitar la vida y todos sus escenarios. 

Hacer un análisis crítico de la novela de Carlos Fuentes es a su vez revisar cómo la 
literatura y la ficción permiten crear escenarios donde el lector se puede encontrar con 
reflexiones profundas de todas las índoles, en el caso específico del libro: hablar sobre la 
vida, sobre la muerte, la historia y la sociedad. La Muerte de Artemio Cruz abre las puertas 
para revisar la historia de la Revolución Mexicana y de la sociedad mexicana de forma 
holística, criticando su esencia y sus consecuencias, sin dejar de lado las preocupaciones 
del individuo. Lo anterior, gracias a la introspección que supone la agonía de Artemio Cruz, 

el viaje a través de sus recuerdos y  su reflexión acerca de lo que hizo en su vida, la cual se 
puede equiparar a la que cualquiera podría sentir al ver su muerte tan cercana. 

Artemio y todos los hombres

La reflexión sobre la vida no puede hacerse de manera simple, por ello desde el comienzo 
de la novela Artemio es divido en tres, simbólicamente desde los reflejos de un bolso y 
espiritualmente (o metafísicamente) desde su doble desdoblamiento: “Trato de recordarlo 
en el reflejo; era un rostro roto en vidrios sin simetría, con el ojo muy cerca de la oreja y muy 
lejos de su par, con la mueca distribuida en tres espejos circulares” (Fuentes, 2017, p.13).

La deconstrucción de Artemio se hace en tres partes, representadas al principio de la 
novela en los trozos dispares del reflejo: un Artemio-Yo, que vive el presente de su agonía; 
un Artemio-Tú que funge como guía a través de los días más importantes de la vida de este 
(además de cumplir con funciones narrativas de comentador); y, finalmente está el Artemio-
Él, quien revive las memorias del Artemio-Yo y muestra de manera vivida el pasado.

Es desde el dialogo entre estas tres partes que la naturaleza de Artemio Cruz, y del 
hombre como especie, sale a la luz. En su libro Leer la mente. El cerebro y el arte de la ficción, 
Jorge Volpi menciona algunas funciones posibles del arte de la ficción, las más importantes 
para este análisis son dos: la capacidad para generar empatía y la capacidad para crear una 
realidad social. Sobre la primera escribe:

La ficción cumple una tarea indispensable para nuestra 
supervivencia: no sólo nos ayuda a predecir nuestras reacciones 
en situaciones hipotéticas, sino que nos obliga a representarlas 
en nuestra mente – a repetirlas y reconstruirlas – y, a partir de 
allí, a entrever qué sentiríamos si las experimentáramos de verdad 
(2011, p. 22).

En cuanto a la capacidad para crear una realidad social: “Una novela me permite 
experimentar vidas y situaciones ajenas pero, como decía antes, también me transmite 
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información social relevante […] para asentar nuestra idea de humanidad” (Ibid, p. 28). La 
muerte de Artemio Cruz, a través de la ficción, logra descubrir parte de la naturaleza humana 
partiendo desde lo particular (la vida de un solo hombre) a lo general (reflexión de todos 
los hombres).

Cada una de las partes de Artemio se mueve en niveles narrativos distintos. Un 
Artemio-Yo en primera persona y de monólogo interior (Barrientos, 1999), que engloba 
a los otros dos; un Artemio-Tú con características de narrador omnisciente (Ibíd.), que se 
mueve entre los recuerdos y el presente comentando y reflexionando los hechos mostrados; 
finalmente, hay un Artemio-Él narrado en pasado y en tercera persona (Ibíd.) que se muestra 
como agente activo dentro de lo que fue.

Todos estos detalles acerca de la triada que representa Artemio tienen la finalidad 
de mostrar una vida a las puertas de la muerte. Artemio, sorprendido ante la posibilidad 
de su muerte rememora, tal vez como un acto de naturaleza humana, los momentos más 
importantes de su vida a las únicas personas que de verdad amó: su primer amor Regina 
y su hijo Lorenzo; su cruel iniciación al mundo adulto a través de la defensa personal y el 
nacimiento y posterior muerte de sus ideales en la revolución.

Retomando el concepto de Antropología Especulativa de Juan José Saer (1997), (quien 
definía la ficción como un ejercicio de reflexión de cómo sería la humanidad en casos 
especulativos, que ayudan a explorar al hombre desde lo hipotético), se puede afirmar que 
Artemio Cruz es un reflejo de todos los hombres en mayor o menor medida. Los dilemas a 
los que se enfrenta, como decidir entre la muerte o sus ideales, y las tragedias que azotan 
su vida, como volver del frente para encontrar a su amada en la horca, son un compendio de 
los dramas de la vida humana. Es a través de la ficción que el lector puede generar empatía 
con el personaje principal de la novela, reconociendo su humanidad y reconociéndose a sí 
mismo en él.

Estructura de un deceso: los tres Artemios

La muerte de Artemio Cruz es la historia de una vida y su final. Sin embargo, la narrativa de 
la novela no se centra solo en el puro deceso de alguien, sino que a través de los últimos 

recuerdos de Artemio convierte al lector en testigo de una vida entera. Esto lo logra haciendo 
uso de una estructura narrativa que comienza en las puertas de la muerte y termina con el 
principio de la vida, justo en el nacimiento.

La trama de la novela se construye sobre dos pilares envueltos en un momento 
de muerte: los recuerdos de Artemio al momento de su agonía en una lucha contra la 
enfermedad inesperada, por un lado, y por el otro, las reflexiones que nacen de él al ser 
testigo de su propia vida. Por ejemplo, se pueden presenciar ambos elementos cuando 
Artemio recuerda cómo era su relación con Catalina, la única mujer que desposó en un 
contexto conveniente durante los días finales de la Revolución Mexicana, y cómo pudo 
haber sido.

Primero hay una reflexión de la relación de Artemio y Catalina del Artemio-TÚ: 

Ella también pensará en su orgullo. Allí la escucharás, en ese 
espejo común, en ese estanque que reflejará los rostros de ambos, 
que los ahogará cuando traten de besarse, el uno al otro, en el 
reflejo líquido de los rostros […] (Fuentes, 2017, p. 105). 

Posteriormente, viene una reflexión desde el punto de vista de Artemio:

[…] vencerás el riesgo y, sin enemigos, te convertirás en tu propio 
enemigo para continuar la batalla del orgullo: vencidos todos, sólo 
te faltará vencerte a ti mismo: tu enemigo saldrá del espejo a librar 
la última batalla […] del espejo saldrá la madre del Grand Dios Pan, 
la ninfa del orgullo, tu doble, otra vez tu doble: tu último enemigo, 
en la tierra poblada de los vencidos por tu orgullo: sobrevivirás […] 
(Ibíd., p. 106).

Finalmente, estas dos reflexiones se ponen en contexto al presenciar el recuerdo 
completo de Artemio-ÉL. En una evocación anterior descubre cómo fue que se conocieron 
Artemio y Catalina. Él fue a su hogar con el propósito de conversar sobre la muerte de 
su hermano, sin embargo, también para reclamar -de alguna manera- su futuro. Es decir, 
estaba buscando una nueva vida. 
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Esta situación pone de manifiesto la forma en que se forjó el nuevo México post-
revolucionario. Los viejos hacendados, conscientes de que el sistema que les dio su estatus 
moría, hicieron alianzas con los jóvenes revolucionarios que buscaban un futuro a partir de 
los escombros del viejo régimen para poder sobrevivir de alguna manera. 

De esta manera el padre de Catalina la obliga a casarse con Artemio, una forma de 
mantener su legado en la familia. Más adelante, el protagonista ahuyenta al hombre que de 
verdad amaba Catalina y comienzan, así, a tener sentido ambas reflexiones: Catalina odia a 
Artemio por arrancarla de su mundo, y a su vez, duda si podría nacer amor en esa relación 
obligada; por su parte, Artemio quiere amarla, pero no puede dejar atrás el recuerdo de 
su primer amor. Estas tensiones provocan que ninguno decida abrirse al otro, prefieren 
mantener una relación hermética, detrás de máscaras, compuestas por los prejuicios de 
su clase social (él un revolucionario con las manos vacías, ella la hija de un prominente 
hacendado a punto de perderlo todo), que no les permiten amar plenamente.

La columna vertebral del libro son la memoria y la autorreflexión, cosa que se puede 
asegurar después de revisar otro de los epígrafes: “Hombres que salís al suelo//por una 
cuna de hielo//y por un sepulcro entráis, //ved cómo representáis… Calderón, El gran teatro 
del mundo” (Ibíd., p. 9).  Este texto alude al Artemio-Tú observador de la vida, reflexión de la 
acción en el escenario del mundo. Sin embargo, estos dos elementos son solo una parte del 
texto, ambos representantes de una parte de Artemio (Él y Tú, respectivamente). Hace falta 
completar con el Artemio-Yo, es decir, quien  agoniza durante el libro entero. Todo lo que 
acontece en el libro es a raíz de su muerte, desde el Artemio-Yo se da a conocer su historia 
y con su deceso se termina.

En resumen, las tres partes de Artemio se articulan alrededor de la muerte para darle 
cohesión y movimiento a la narrativa. La primera (memoria) como materia de la segunda 
(reflexión), una contextualización de la otra. La segunda como guía a través del mundo 
de imágenes de la primera, los doce días más importantes de la vida de Artemio. Todo 
contenido en una tercera parte: la agonía palpitante de los últimos momentos de vida de 
Artemio Cruz. La muerte de Artemio Cruz es la historia del final de una vida y es más que eso, 
es la historia de una vida desde el final.

Una crítica a las puertas de la muerte: la novela y la historia

La historia que se relata en La muerte de Artemio Cruz abarca varias etapas de la historia de 
México y hace referencia a muchas otras. Las etapas relevantes que aparecen específicamente 
en el tiempo del mundo narrado son las siguientes: El ocaso del Porfiriato (infancia de Artemio 
Cruz), la Revolución Mexicana (desde la adolescencia hasta la madurez), el nacimiento del 
México institucional (la adultez), el Maximato, el Cardenismo y el final de los militares en 
el poder con el ascenso de Ávila Camacho (principio de la vejez). Finalmente la progresiva 
corrupción del sistema político mexicano en los sexenios de Ruíz Cortines y López Mateos 
(vejez y muerte). Además, a través de los ojos de su hijo, Lorenzo, se puede observar el 
conflicto que se vivió en España de los años de 1936 a 1939: La guerra civil española.

Para verificar la relación del libro con dichos momento históricos hay que hacer 
dos cosas. La primera es la verificación a través de los títulos de los distintos capítulos 
de la novela, pues todos ellos aluden a fechas importantes de la vida de Artemio Cruz e 
inevitablemente ponen su vida en un contexto histórico. Por ejemplo, si se toma el nombre 
del capítulo tercero, “1913: 4 de Diciembre” (Ibíd., p. 73), se puede deducir que el conflicto 
armado descrito en la narración de esta parte de la novela se desarrolla en el contexto de 
la Revolución Mexicana, que comienza en 1910 y termina en 1917. El segundo paso de 
verificación es retomar las referencias explícitas que se hacen al contexto histórico, por 
ejemplo, siguiendo con el capítulo tercero:

[…] era mejor que le quitaran en seguida el dinero a los ricos que 
quedaban en cada pueblo y esperaran a que triunfara la revolución 
para legalizar lo de las tierras y lo de la jornada de ocho horas. Ahora 
había que llegar a México y correr de la presidencia al borracho 
Huerta, el asesino de don Panchito Madero (Ibíd., pp. 80-81).

Una vez que se tienen las dos partes referenciales del texto se puede proceder a un 
análisis de las fechas. Si se tiene en cuenta el año, en este caso 1913, y lo antes citado 
referente a Huerta y la muerte de Madero, entonces se puede asegurar que Artemio Cruz 
está envuelto en la lucha armada de la Revolución Mexicana. Este proceso se puede repetir 
con todas las fechas y momentos citados al momento de empezar esta respuesta.
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En el caso de los elementos de la cultura mexicana relacionados con la novela 
hay referencias por todos lados. Cada uno de estos se manifiesta de manera distinta, 
dependiendo del contexto en el que se les ponga (tal vez esto sea consecuencia del 
movimiento socioeconómico del que es parte Artemio Cruz, y por ende la novela). 

A pesar de la pluralidad de voces y colores retratados en la novela, se pueden observar 
varias constantes en la historia. Una de ellas es la que Octavio Paz llamó las Máscaras 
mexicanas en su libro El laberinto de la soledad. Este término (heredero del psicoanálisis) 
hace referencia al hermetismo del que hace gala el mexicano en sus relaciones sociales, 
incluso en las más íntimas (Paz, 2016).

Lo anterior se ve representado en la relación de Artemio con Catalina: “[Catalina, 
sobre su relación con Artemio] Pero cuando nos separamos, cuando dormimos, cuando 
empezamos a vivir un nuevo día, carezco de eso, de los gestos, de los ademanes que puedan 
prolongar en la vida diaria ese amor de la noche” (Fuentes, 2017, p. 116). En el caso de 
Artemio: “Pero él no se atrevía a preguntar, a hablar. Confiaba en que los hechos acabarían 
por imponerse; la costumbre, la fatalidad, la necesidad también” (Ibíd., p. 117).

La relación de Artemio y Catalina se basa en la pretensión de amor. Se casaron por 
obligación y a pesar de que ambos desean que ese amor pueda existir, sus propias contradicciones 
internas les provocan el hermetismo sentimental que explora Paz en su ensayo.

A lo largo del libro se pueden hallar varias referencias más a la cultura mexicana, 
por nombrar algunas: el machismo tradicional mexicano (la figura de Artemio), la cultura 
de la clase media-alta mexicana de medio siglo (representada en Catalina y su hija), la 
corrupción paulatina del México institucional, sus mecanismos y sus valores (retratada en 
los negocios de Artemio), etc.

No obstante, la parte más elaborada del libro, en cuanto a la historia de México se 
refiere, se trata de la crítica que hace a la Revolución Mexicana y a cómo terminó. Para revelar 
la crítica implícita (aunque a veces explícita) en el libro hay que revisar la vida de Artemio en 
esos años y los posteriores. Para este caso específico no interesa tanto su infancia.

El primer recuerdo que le sitúa en la Revolución es el del 4 de Diciembre de 1913, 
justo en medio del conflicto. Durante este recuerdo se narra cómo era la relación entre 
Artemio y Regina en tiempos de guerra, además, se muestra cómo fue que se conocieron, 
y finalmente, cómo es que son separados. Al conocer la fecha (1913) se entiende que la 
Revolución estaba entrando en su etapa final, pues en los años de 1913 Victoriano Huerta 
asumió el liderazgo de la capital a raíz del asesinato de Francisco I. Madero. En esta etapa 
del conflicto, Artemio todavía conserva ese fervor y esa ilusión de cambio creada por la 
Revolución: “Ahora había que llegar a México y correr  de la presidencia al borracho Huerta, 
asesino de don Panchito Madero” (Ibíd., p. 81). También conserva los valores inculcados 
por su maestro Sebastián: 

[…] el maestro Sebastián le pidió que hiciera lo que los viejos ya 
no podían: ir al norte, tomar las armas y liberar al país […] Y como 
le iba a fallar al maestro Sebastián, que le había enseñado las tres 
cosas que sabía: leer, escribir y odiar a los curas (Ibíd., p. 81).

Durante el recuerdo se puede observar a un Artemio feliz, motivado por el fervor 
revolucionario y por el amor de Regina. Sin embargo es en este recuerdo donde el protagonista 
pierde ambas ilusiones, pues la muerte de Regina le arranca al amor de su vida de las manos 
y le muestra la crueldad de la revolución en carne propia. “Él descendió del caballo. Se acercó. 
Abrazó la falda almidonada de Regina con un grito roto, flemoso: con su primer llanto de 
hombre” (Ibíd., p. 93). Regina es en ese entonces el amor violento de la juventud, a pesar de 
las condiciones en que se gestó su relación, el amor puede salvarles a ambos al mismo tiempo 
que les condena, mostrando de esa manera, a modo de analogía, que el proceso de revolución, 
con toda su pasión desenfrenada, es también un proceso corrupto.

Después de los acontecimientos anteriores la siguiente fecha situada en la Revolución 
es la de 22 de octubre de 1915. En ella, Artemio cae preso a manos del bando enemigo donde 
le ofrecen su libertad a cambio de información. En 1915 hubo una fractura en las fuerzas 
revolucionarias: los villistas y los zapatistas habían decidido volver a sus puntos de origen, 
sin embargo, la separación no fue pacífica debido a un elemento clásico de la idiosincrasia 
mexicana, el caudillismo. 
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Dado lo anterior, la captura de Artemio y la información que poseía era de gran valor 
para el caudillo del norte Pancho Villa y sus tropas en retirada. Sin embargo, el primero 
decide no abrir la boca porque ya escogió su bando, él está con las fuerzas de Álvaro Obregón. 
Durante su aprisionamiento conoce a Gonzalo, quien le habla acerca de la corrupción de la 
Revolución y de los caudillos: 

Artemio, Artemio, los hombres no han estado a la altura de su 
pueblo y de su revolución […] Ya estamos viviendo entre criminales 
y enanos, porque el caudillo mayor prohíja pigmeos que no le 
hagan sombra y el caudillo menor tiene que asesinar al grande 
para ascender (Ibíd., p. 223).

Finalmente, la última crítica que arroja Artemio a la Revolución es a través de su 
visualización como un legado a los que se quedan en la tierra. Esto lo hace desde su agonía 
antes de morir, dedicándosela a aquellos que solo buscan sacar beneficio de él: “legarás 
este país; […] un poder sin grandeza, […], una ambición enana, un compromiso bufón, una 
retórica podrida, una cobardía institucional, un egoísmo ramplón […]” (Ibíd,, p. 315). 

La muerte de Artemio Cruz no solo construye una narrativa ficcional precisa y 
estéticamente cuidada, también retoma elementos de la realidad histórica mexicana y 
los pone a juicio desde el punto de vista de quien vivió y construyó sus grandes mitos. 
Critica los relatos oficiales y revisa la cultura y la historia de México desde la reflexión de un 
hombre que sobrevivió a todo eso, un hombre que hizo la revolución con las manos vacías y 
se coronó a él mismo, junto a su generación, como la siguiente casta privilegiada.

Pensamientos finales

La literatura le permite al ser humano vivir varias vidas a través de la ficción. Este vivir y 
revivir que se halla en los libros no es solamente cuestión de ocio, aunque también puede 
serlo, se trata de explorar desde otros ojos el mundo en el que se vive. Habitar la piel del 
otro, encarnar momentos históricos y destriparlos desde la especulación, de lo que pudo 
ser o podría haber sido, le dan a las letras una fuerza grandísima a la hora de cuestionar, 

reflexionar o criticar las versiones oficiales. Es en ese terreno donde se halla la importancia 
de la literatura como parte de las Ciencias Sociales, pues desde ella se pueden construir y 
deconstruir realidades compartidas, discursos oficiales e historias perdidas en los anales de 
las narrativas legitimadas. 

En el caso de este trabajo, La Muerte de Artemio Cruz hace uso de todos los recursos 
narrativos y lingüísticos para lanzar un acrítica mordaz al imaginario mexicano, mostrando 
distintas caras de la Revolución que dio origen al Estado moderno, y para reflexionar sobre 
la vida a las puertas de la muerte, mostrando una reflexión consciente de la vida y lo que 
esta conlleva, poniendo ambas situaciones (la Revolución y la muerte) al mismo nivel a los 
ojos de lector: memorias de una vida que se apaga.
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LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MENTIRAS  
COMO INDICADOR DEL RENDIMIENTO COGNITIVO  

EN LOS NIÑOS  
Esmeralda Hernández Calderón  

Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro.  
Referencias: 
Alonso, M.L. y Hernández, E. (1997). Tócala otra vez Sam: repitiendo las mentiras. Infancia y Aprendizaje. Estudios 
en Psicología.18 
Bueno, X. (2015). Identificación de las mentiras y teoría de la mente. Universidad Autónoma de Querétaro 
 

Alonso y Hernández  (1997) describen mentir como un proceso de comunicación en el que un emisor envía un mensaje falso a un 
receptor al que pretende engañar. Mentir es un complejo proceso cognitivo que requiere del mantenimiento de un doble script de 
los hechos sobre los que se mienten. Hay muchas investigaciones que estudian la mentira desde los factores conductuales que se 
observan cuando un sujeto miente, pero pocas que se enfocan en las mentiras como parte importante del desarrollo. El objetivo de 
esta investigación fue establecer una correlación entre las habilidades de identificar mentiras por parte de niños de seis años y su 
rendimiento cognitivo en habilidades de comprensión verbal.  

Participantes  
La muestra estuvo conformada por 28 niños de seis años de 
edad escolarizados. 
 
Instrumentos  
Se aplicó la sub-escala verbal de la escala Wechsler para 
preescolar y primaria (WPPSI) y un instrumento elaborado por 
Bueno (2015) que constaba de material audiovisual, el cual a 
partir de un evento permitía saber si el niño identificaba o no 
las mentiras.  
 
 

Los resultados arrojaron que hay una correlación significativa 
entre los puntajes de CI verbal y las habilidades para identificar 
las mentiras, con un valor de p<.001 y un coeficiente de corre-
lación de .809 aprobando la hipótesis de trabajo. Los niños con 
el CI más alto en la escala verbal identificaban sin ningún pro-
blema las mentiras, mientras que los niños con el CI más bajo 
sólo se centraban en la parte descriptiva de la historia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Existe la posibilidad de que la identificación de las mentiras 
por parte de los niños deja ver un avance en su rendimiento 
cognitivo especialmente en sus habilidades verbales. 

 Cabe resaltar que en esta investigación se usó un evento ex-
perimental para la identificación de las mentiras por lo que no 
se puede generalizar a cualquier evento. 

LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MENTIRAS COMO 
INDICADOR DEL RENDIMIENTO COGNITIVO EN 
LOS NIÑOS1

Congreso de Jóvenes Investigadores con sede 
en el centro cultural Manuel Gómez Morin 

1Esmeralda Hernández Calderon, Licenciada 
en Psicología Educativa por la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ)



300 301

TOPI CIRCULO: ANUDACIONES DE 
INVESTIGACIÓN, INTERVENCIÓN, 
ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN1

Cartel presentado en el I Congreso Internacional 
Realidades emergentes 2018
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

1Marlen Alicia Cano Morales (UAQ), Tanya 
González García (UAQ), Ramsés Hernández 
Chávez y Ernesto Escobar Hernández. 
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MÉXICO
Óleo sobre tela
(2014)
Mirelle Ortega
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FRÍO
Óleo sobre tela
(2018)
Mirelle Ortega

’68’
Collage

Myrna Flores
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ESTAMPA 1
Collage 

Myrna Flores 

ESTAMPA 2

Collage 
Myrna Flores 
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JUVENTUD 
ROBADA

Collage 
Myrna Flores 

THE DOLLAR OF 
THE LIFE
Collage 
Myrna Flores 
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INFAME TEATRO 
Brandon Briones García 

El payaso Furnculo Mugrosin  
presentando su “Decadente 
Chou”, en el Corral de Comedias

HOY HAY TANGO 
Brandon Briones García 

“Conjuro extraño de un amor hecho 
cadencia“, muestra de baile durante 

el Festival de Artes Escénicas de 
Querétaro 2018   
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TRANSMISIÓN DE 
CONOCIMIENTOS EN LOS 
REMOLINOS
Ricardo Iván García Jiménez 
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DESDE LA PERIFERIA
Axel Rosas Villaseñor 

Los paisajes son 
una muestra de 
cómo vivimos, son 
imprescindibles para 
comprender los
espacios sociales y 
culturales que hemos 
construido; más allá 
del horizonte físico, 

hacen evidentes los 
valores simbólicos de 
un lugar.

Los espacios, 
afectan la forma 
en la que damos 
sentido a las cosas, 
en el cómo, por 

qué y hacia dónde 
nos movemos. La 
complejidad en la 
interpretación del 
paisaje reside en su
poderosa pero 
invisible huella en 
nosotros, es fácil 
perderse en lo 
cotidiano.
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Desde la Periferia es una serie 
fotográfica que explora las orillas 
de las urbes. Lugares ambiguos 
que no pueden identificarse ya 
como pueblos, pero tampoco 
como ciudades; espacios 
confundidos que intentan 
sobrevivir y definir su identidad 
mientras su pasado rural
desaparece, desplazado por la 
mancha urbana que crece de 
manera desmedida.

Son lugares 
suspendidos en el 

tiempo.
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Las orillas son espacios olvidados, pero 
también -en más de un sentido- lugares de 
resistencia. Son una forma de lucha contra los 
valores del centro y contra la presión hacia 
la homogeneización. Existe una tendencia 
social hacia un supuesto progreso, situación 
que amenaza la permanencia de las orillas; 
de no ser viable la asimilación o explotación 
de sus recursos, corren el riesgo de ser 
desaparecidas, de ser olvidadas.

“En este lugar difuso, en donde los perros callejeros reinan y el tiempo 
no pasa, donde todo se conserva y se pudre lentamente, estamos en 
la orilla, siempre a punto de caer, ni pueblos ni ciudades, estamos en 
lugares confundidos, espacios al filo de la desaparición.

Estas tierras que pronto serán tragadas por el concreto, estas colinas 
que pronto serán rebasadas por edificios, estos paisajes teñidos 
de verde y ocre, que albergan cráneos y camiones, esta periferia 
que cada vez es más delgada. En los bordes siempre nos estamos 
tambaleando, intentando balancearnos nos aproximamos al abismo.

Nosotros somos quienes estamos por descender.”
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ÉXODO:  SIN MIRAR ATRÁS
Arturo Reyes

Esta serie se deriva del paso de la caravana migrante en Puebla, 
México. En su búsqueda de una nueva vida, una con mayores 
oportunidades laborales y bienestar para sus familias.
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EVOCACIONES
Malely Linares Sánchez
Bogotá, Colombia. 
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