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INTRODUCCION 

Esta tesis aborda la construccién del discurso periodistico en ta imagen grafica de la caricatura 

politica, como forma de representacion simbdlica de un suceso. El método conveniente para 

este estudio es el analisis de contenido con dos herramientas basicas: 

1.- La semidtica; disciplina que genera los elementos sustanciales que permiten comprender la 

caricatura no sdlo como una forma de expresi6n, sino como una manifestacién que va mas alla 

del signo. 

2.- La hermenéutica, proceso de interpretacién de construcciones simbélicas o discursos, que 

forman parte de un campo preinterpretado: se refieren a algo, dicen algo acerca de algo. La 

caricatura politica como interpretacién social de un hecho, expresa una opinién que se 

argumenta en el mensaje; un sistema de signos que expresan ideas. 

De acuerdo con Habermas, hablante y oyente estan inmersos en un ambito de accién 

comun. Sin embargo, el interés de este trabajo se enfoca en la accién del hablante y su funcién 

frente a los ambitos de la realidad que maneja en su modelo. Si la caricatura es una expresién 

grafica y artistica que se manifiesta a través del dibujo, gqué es fo que hace al expresar?: 

Interpreta un ambito de la realidad en una representacién, ya sea de una persona o de una 

idea, con aspecto ridiculo o grotesco. 

La caricatura politica es un género periodistico de opinion en el que, e! caricaturista 

como intérprete de la realidad, transmite expresiones (mensajes) en su calidad de emisor: para 

lo cual se somete a un proceso de construccidn del hecho que consiste en una sistematizaci6én 

de formas y enunciados para facilitar su comprensién en el espectador inmerso en la misma



dinamica de produccién de conocimientos sobre el acontecimiento como un punto de referencia 

compartida. 

Como variante de la comunicacién social, la caricatura politica distingue ciertos 

procesas en su contenido y forma para la representacion de un hecho: 

1} Construccién: reconocimiento y seleccién del hecho relevante a interpretar. 

2) Comunicacién: Transmision y recepcién de la interpretacién por el recurso 

de ta informacion previa del hecho. 

3) Cognotativo: Produccién y repraduccién de un lenguaje especiatizado y un 

lenguaje grafico convencional. 

La caricatura politica nace primero de la representacién cognitiva de! caricaturista 

(producto de la actividad mental) de los modelos categoriales presentes en un determinado 

tiempo y espacio considerados como estimulos de la expresién. En la representacion social se 

da lugar a un contenido mental concreto que se manifiesta como un acto del pensamiento que 

reconstruye simbdlicamente algo ausente. Es entonces que se fusiona precepto y concepto en 

una imagen que sustituye al objeto real. 

En términos generales la caricatura es una representacién grafica que se refiere a una 

persona 0 a una idea que se interpreta en la prepanderancia de los elementos caracteristicos 

del referente. Es ademas una simplificacion de rasgos, sombras y gestos que solo resalta los 

pormenores estrictamente indispensables para determinar la semejanza del sujeto a 

representar. 

La caricatura politica expresa representacién social porque su discurso te permite 

generar la comunicacién necesaria para el entendimiento de fo que expresa: simboliza y 

caracteriza de manera convencional los cédigos de interpretacién abstractos que se



matenializan en una imagen iconica en forma grafica y coherente que captura ia esencia de lo 

que representa con un cierto grado de sutileza satirica que define su expresion. 

Asi, el objetivo central de este trabajo es mostrar el poder de expresién de la caricatura 

politica como forma de interpretacién en la construccién y proyeccién de un actor politico 

estereotipado a través del dibujo Para el efecto, se realiza un andalisis de la trayectoria 

presidencial de Carlos Salinas de Gortari durante su gestidn (1988-1994), tomando como 

referencia los hechos mas retevantes del periodo hasta el ultimo dia de su mandato. Para este 

proceso fue de gran importancia recurrir a caricaturas publicadas en los diarios: 

- La Jornada 

- Uno Mas Uno 

-  y la revista semanal Proceso. 

Para analizar la interpretacion grafica de los acontecimientos mas relevantes durante el 

periodo salinista, se tomaron en cuenta dos disciplinas: 

La Psicologia social y Psicologia politica -esta ultima, variante de la primera- en et analisis y 

construccién del contexte en que se desarrolla la labor interpretativa de la caricatura politica, lo 

que permite estudiar estos fendmenos como unidades de expresién que se manifiestan en un 

ambito concreto, en la interaccién y en la aprehensién de cédigos, valores e ideologias de 

caracter psicoldgico y social. 

Camo medio de expresién entre caricaturista y lector, la caricatura politica esquematiza 

y expone una situacién con caracter critico y cierto sentido del humor. Desde esta perspectiva, 

el primer capitulo gira en torno a la conformacién de un marco tedrico conceptual del tema, en 

donde se detaila la importancia de la caricatura politica, no sdlo como arma ideoldgica, sino



como una forma de expresién que materializa la realidad en un testimonio critico del suceso 

que se representa en la imagen a través de la linea y el trazo. 

Se realiza una caracterizacién del marco contextual de la caricatura politica desde el 

punto de vista referencial de fa interpretacién grafica, a partir del cual fa realidad se 

reconstruye con el significado de un mundo coherente. Este proceso que se inicia en la 

percepcién, se objetiviza en la interpretacién a través del lenguaje. El producto final es la 

imagen: una constelacién de rasgos que adentra al contenido y estructura de su 

representacion. 

En la construccién del discurso, se observa que el tenguaje es el ente socializador capaz 

de transformar y preservar la existencia del hombre en su comunidad y en la historia misma. E! 

lenguaje es por tanto convencional, y adopta diversas formas de expresién haciendo propicio 

un “medio” sociocultural en el cual e! hombre nace, crece y se desarrolla, y que al correr ef 

tiempo hace parte de si mismo 

Analizar y representar son procesos complejos que no tienen que ver con la formulacién 

de conceptos, sino mas bien, con objetos que se objetivan en imagenes con un preciso 

significado socia!. Para el caso concreto de Ja caricatura politica, es menester explicar la 

complejidad de la representacién desde el punto de vista de la impresidn de una figura o 

imagen delineada en trazos que construyen a un personaje, que en si mismo representa o 

protagoniza un ambito de fa vida social, cuya accion o efecto de representar se manifiesta en la 

percepcién.



En el capitulo dos se hace referencia a los planteamientos de la representacién social 

como marco conceptual de la caricatura politica como construccién de to real, que objetiviza 

una idea en forma selectiva y organizada, dandole sentido con el uso de lenguaje cotidiano, en 

una estructura grafica que permite al tector realizar la reinterpretacién del mensaje. 

En el plano del contenido de la caricatura politica, se recurre a la psicologia social y 

psicologia politica como los niveles de interpretacién de la informacién que da cuenta de los 

conocimientos sobre un objeto social significativo. Ei campo de Ja representacién de la 

caricatura esta dado en su contexto social con una tendencia evaluativa de su interpretacion. 

Como podra apreciarse, la caricatura se presenta como una forma de comunicacién —no 

verbal- que muestra en el dibujo determinadas posturas, gestos, vestimentas y demas 

elementos que le conforman como imagen visual en donde lo politico, es el reconocimiento de 

la vida social 

En este sentido, analizar el proceso de "fabricacién” de la imagen de un presidente a 

través dé la critica de sus actos, es hacer una refiexion del hecho que se proyecta a través de 

la grafica creativa en la prensa de nuestros tiempos. Por lo tanto, para el logro de este objetivo, 

es necesario replantear el papel de la caricatura no solo como medio de expresién, sino como 

un arma ideologica que adquiere poder en la opinidn. 

En el capitulo tres se realiza un estudio sobre el andlisis de contenido para la 

planeaci6n metodolégica del andlisis de la caricatura politica en un determinado contexto, 

mediante el apoyo de tos principales preceptos de la hermenéutica como marco referencial de 

las formas simbdlicas. La significacién de !a caricatura encuentra su raiz en el ambito de la



comunicacion y desde el punto de vista de la semidtica, en la interpretacion del lenguaje dentro 

de ese contexto. 

El andlisis semiolégico al que se hace referencia parte de la consideracion de que la 

caricatura, es un signo que se utiliza para dar significado a un hecho o suceso en el acontecer 

cotidiano. En este caso, la caricatura es el objeto de andlisis en cuestién para comprender la 

construccién o representacién que se hace de un aspecto de la vida cotidiana que se 

manifiesta en un dibujo, que ademas del mensaje, requiere de ciertos codigos de identificacion 

para que sea accesible al entendimiento de! lector. 

En este sentido la semidtica -primera herramienta de evaluacién-, se esboza en el 

seguimiento del proceso de significacién y comunicacién, implicito en el lenguaje de la 

caricatura politica, que bajo el enfoque hermenéutico —segunda herramienta de evaluacién- se 

visualiza en la interpretacién del acontecimiento o suceso con un sentido plastico de contenido 

critico. 

En el capitulo cuatro se desarrolla el marco contextual temporal del analisis. La 

estructura tematica retoma los hechos mas relevantes del sexenio salinista como marco de 

referencia en donde se produjeron o construyeron ciertos mensajes cuyas formas simbélicas de 

expresion cotidiana se manifestaron en la caricatura politica como productos contextualizados 

que dicen algo acerca de algo. EI desarrollo del objetivo que atane al caso especifico del 

analisis de la caricatura en funcién de 1a imagen de un expresidente, se enmarca en el contexto 

politico del liberalismo social que implanté Carlos Salinas de Gortari en su desempefo como 

estadista.



Se podra ver que en el ambito social, el actuar politico se reafirma con actividades que 

en cierta forma buscan equilibrar dicha unidad mediante la administracién y proyeccién de 

planes y programas creados para erradicar, entre otros factores, la pobreza presente en los 

niveles sociales mas bajos de una poblacién incapaz de soportar una liberaci6én econdémica 

como la vivida, sobre todo, durante los ultimos quince afos. 

El capitulo cinco enmarca el analisis de contenido de ta caricatura politica a partir del 

marco contextual delineado en el capitulo cuatro. Se seleccionaron tres publicaciones del 

ambito periodistico cuya trayectoria como medios impresos los coloca en fa tribuna de la 

expresioén de grupos y fracciones: La Jornada, Uno mas Uno y Proceso. 

Interesa analizar c6mo son presentados ios conocimientos de indole noticiosa en la 

forma grdfica de la interpretacién, los valores culturales del mensaje, la formacién de 

estereotipos y la relacién representativa de la realidad con el discurso periodistico de la 

caricatura politica. Con el analisis se pretende describir el mensaje identificando las unidades 

significativas y de sentido de los enunciados en ef marco sociolédgico: qué se comunica y qué 

valores se presentan para esa comunicacion. Este proceso comprende los mensajes verbales y 

representaciones icénicas para comprender lo denotativo y connotativo del mensaje en su 

contexte social. 

La comparacién plastica se agrupa en cuatro campos o escenas: !éxical, simbdlico, 

tematico y evaluativo, con sus correspondientes unidades de andalisis. Se consulté un total de 

34 meses de informacién periodistica comprendidos entre julio de 1987 y marzo de 1995. El 

criterio de seleccién de las caricaturas que se presentan se delimito de acuerdo a las 

categorias y unidades de analisis planteadas para la investigacion.



Finalmente se incluye un anexo grafico en donde se selecciono una serie de caricaturas 

que por si mismas sintetizan los hechos mas relevantes del sexenio salinista, como vivos 

testimonios de lenguaje grafico que expresaron en su momento diversas opiniones de los 

analistas politicos, que mediante la linea y el trazo, escribieron la historia del suceso. 

iF



  

CAPITULO UNO       
LA CARICATURA POLITICA: 

UN PREAMBULO CONCEPTUAL 
DE LA EXPRESION GRAFICA 

I LA CARICATURA POLITICA . 

Se entende por caricatura polinca la representacién protognifica de una simacién concrvta de a realidad social, que leva implicita una 

sium y mamfestactin de to representada, Su caricter artistico parte de wia idea creativa, que esta en ta raiz de la misma existencia del 

hombre en st conciencia de impartancia y poder dentro de la sociedad. Da una explicacion sencilla de fa realidad mediante la 

representactn grifica dem hecho. Es we instrumente para la erinea politica y soctal por lo que el caricaturista se convierte en ut 

minuciose observador que analiza ¢ interpreta ta realidad 

La caricatura es un medio de expresi6n cultural que parte de la sociedad donde se crea y se 

establece. De acuerdo con Silvia Molina, “en Ja caricatura se observan gestos, expresiones 

y texto, que articulados configuran un discurso de complejidad diversa: los textos 

pueden ser sencillos, pero son los gestos, expresiones y alusiones al movimiento, los 

que hacen posibles opciones de sentido que implican aperturas muy dindmicas y 

productivas”.' Su caracter es simbdlico, ya que utiliza los signos -cédigos de interpretacién- 

que descifran las caracteristicas propias de personajes tipicos con rasgos que tos mistifican o 

estereotipan, actuando en cierto modo como un patrén de conducta plenamente identificado 

por el tector. Un estereotipo e?.una impresion que estiliza e identifica a un determinaco 

personaje “fabricado" de acuerdo con las caracteristicas esenciales que lo distinguen con otros 

individuos dentro de la sociedad. 

Rafael Carrasco dice a este respecto: “Toda fisonomia puede esquematizarse en un 

conjunto de lineas que dibujan los rasgos y gestos mas invariables def sujeto. Su 

inmutabilidad es justamente lo que individualiza a éste y nos permite reconocerlo en 

medio de las peripecias de su fisico (...). Los gestos y ademanes mas caracteristicos son 

12



a la vez los mas involuntarios e inconscientes (...) basta exagerarlos un poco como fo 

hace ef caricaturista, para que un hombre se transtorme en un mufieco”.’ 

Por este nivel de expresi6n, la caricatura es considerada por algunos autores como un 

arte de manifestacién grafica, una fuente de humor que rebasa los limites de lo burlesco para 

poner en ridiculo a alguien 0 algo en forma festiva o jocosa, hasta convertirla en satira en 

donde el caricaturista censura o comenta !as costumbres publicas de reconocidos personajes. 

“La caricatura -dice Rafael Carrasco- difiere def pintor en un sélo aspecto nomas, 

pero decisivo; fundamentalmente, no sdlo ve, sino que opina sobre lo que mira. No es 

imparcial; colabora con su propia intuicién y dice lo que piensa de Jo que ha visto”. La 

caracteristica diferencial entre el arte y la caricatura es la intencién decodificada, dado que 

esta ultima pretende provocar una actitud critica ante lo caricaturizado, Ja cual es tan propia del 

hombre como le es el ilanto, no siendo asi en el arte. Sin embargo, con Sa corriente pictorica 

del expresionismo coincide en presentar mediante diferentes formas de expresién -como puede 

ser el sarcasmo o la exageracion- la inconformidad interior del hombre frente a la realidad en 

funcién de los acontecimientos sociales. 

Esta apreciacién se puede ejemplificar con la obra pictérica de Frida Khato. Los cuadros 

de fa artista detailan claramente, -aunque en forma personal- su visién sarcastica de la vida, lo 

cotidiano y su propio ser como muestra de inconformidad. La transmision de sus ideas a través 

de fa pintura, su arte, se burla de si misma y su alrededor sin caer en lo peyorativo. Samuel 

Ramos en La caricatura en México, explica: “La caricatura tiene la instantaneidad de !o 

presente puro, mientras que la existencia de las obras pictéricas corre la suerte de una 

determinada sensibilidad humana, por lo comin duradera (...). Al artista no le importa la 

realidad en si misma, sino la realidad con la huella que fe imprime la actuacién humana. 

(..) La individualidad absoluta -individualidad de las cosas- es un residuo del que se



ocupa un arte menor como fa caricatura, y también la historia -incluyendo la biografia-, 

m4 
cuyo propésito cientifico la separa del arte”. 

L.- Definicion 

La caricatura es una de tas variantes del dibujo de humor o humorismo. Evora Tamayo 

describe que “la palabra caricatura proviene del italiano caricare, que significa 'cargar’. 

(Leonardo da Vinci inventé ef término); (...) es la expresién satirica de la personalidad de 

un individuo a partir de sus rasgos externos. (...) es una representacién plastica de una 

persona o de ‘una idea, interpretandola voluntariamente bajo su aspecto ridiculo o 

grotesco. Artisticamente estriba su fuerza en la preponderancia de los elementos 

caracteristicos de la persona o cosa representada. Sus medios de expresién son Ja 

escultura, la pintura, y més comdnmente el dibujo; sus derechos en arte, los mismos de 

la satira y lo burlesco en la literatura”. 

Se aprecia entonces, que el humorismo es un estilo estético que descubre y expresa los 

elementos cémicos o absurdos de temas a tratar. Su surgimiento en forma de dibujos 

destinados a ser reproducidos de manera multiple, como la caricatura, da una vision satirica de 

la vida y de los acontecimientos contemporaneos politico-sociales. “El humor grafico, en 

términos generales abarca en sus contenidos ef comentario a los sucesos de fa vida 

cotidiana y a fos que se producen a niveles nacionales e internacionales. Esas 

caricaturas son una reflexidén del artista ante esos hechos”.* 

Para Luis Ernesto Medina, “ef dibujo humoristico se encuentra ligado 

principalmente a fa caricatura, por su caracter satirico resulta ideal para expresar una 

opinién -sobre todo cuando es una opinién en contra- acerca de alguna personalidad 

14



politica. Se distorsionan y exageran ciertos rasgos para expresar claramente dicha 

opinion. Lo grotesco se combina con el ingenio para crear la caricatura”.’ 

Ezra Shabot en su articulo "Ei humor politico", expresa que “cuando ef sentido del 

humor es utilizado en el terreno de Io politico, traspasa los limites de Ia critica individual, 

para volverse fa expresién propia de una sociedad que cuestiona de esa forma a 

aquéllos que ejercen el poder”. Se divide también en géneros de acuerdo a los aspectos que 

en éste se aborden; asi, existe fa caricatura politica o editorial; la costumbrista; ja personal y el 

humor general En este sentido agrega ademas. “La caricatura politica refleja los 

acontecimientos nacionales e internacionales que se producen en el pais o en el mundo 

y cuyos efectos alcanzan a todos; el costumbrismo se refiere a la que recoge Jas 

expresiones propias de un pais, region, grupo étnico, tipicos en un momento tipico 

también. La caricatura personal se aplica a la que refleja a través del dibujo los rasgos 

personales y siquicos que denotan la personalidad verdadera de quien es representado, 

en busca de su vida interior. El humor general es una amplia rama referida a todos los 

aspectos no abarcados por fos tres géneros”’ 

Luis Ernesto Medina, parafraseando a Siceranne (critico francés) también hace tres 

clasificaciones de tipos de caricatura: “la deformativa, caracterizante y simbolista (...) por 

caricatura se entiende la exageracién de rasgos y prooorciones de una figura para 

ridiculizar a un sujeto, pero ello corresponde solamente al aspecto deformativo; en el 

caracterizante (...) un rostro sin deformaciones puede acompafarse de una vestimenta 

de santo, revolucionario, criminal, etc., segun el caracter de la persona; en el simbolista, 

un personaje puede representarse como un objeto, (...) un animal, (...) etc., y luego 

destacar quien es el representado por medio de un detalle {...)" personal del sujeto que se 

representa.”



En el campo de la informaci6n, !a caricatura es un género periodistico de opinion que 

refleja la tendencia del caricaturista sobre el tema o personaje que esquematiza en un conjunto 

lineas el relato satirizado con caracter artistico. 

2.- Caracteristicas 

Ademas de su forma estética, “la caricatura politica (...) amplia la informacion, se fa 

interpreta, al mismo tiempo que fa_simplifica; hace visibles aspectos de los 

acontecimientos que de otra manera quedarian apagados; revela la esencia de los 

hechos, adjetivando zonas de fas informaciones que la agudeza del artista pone de 

manifiesto ante los ojos del lector ...”," expresa Ratil Pruneda en su obra sobre La 

caricatura politica. Para comprender su sentido social es importante sefalar que lo escrito y lo 

hablado -lenguajes sociales de la humanidad- son {fos vehiculos de comunicacién necesarios 

para fa interaccién del hombre con su grupo social en su mundo material. Sin embargo, esta 

intima necesidad de comunicacion con sus semejantes y el medio que lo rodea, lo ha llevado a 

desarrollar su propia capacidad creadora para disefiar distintas formas de expresién que dan 

sentido a su existencia. 

De esta forma, siendo la caricatura politica un género periodistico de opinién, su funcién 

se expresa como “una forma de interpretacion mediante la cual se hacen resaitar -con 

exageracién y humor- rasgos fisicos, caracteres psicolégicos y psicosociales de una 

persona, acontecimiento, institucién o situacién concretas "\? explica Pruneda. El aspecto 

politico de la caricatura pone en evidencia las acciones de tos actores politicos que detentan el 

poder; por lo que tados estan expuestos a la luz publica. Como afirma Petra M. Scanelila, 

“cualquier conducta publica que se desvie de lo normal es noticiable”, por lo que no 

estan exentos de critica.”



Cabe entonces plantear la siguiente pregunta: ¢ Qué es la critica?. Y su respuesta: es ef 

arte de informar, interpretar y sobre todo valorar un hecho. Su primer objetivo es la eleccién de 

un hecho y su principal funcién es mediar entre el hecho y el lector. Una critica periodistica es 

breve, clara y remite a la actualidad y sus caracteristicas son: estar bien escrita, ser profunda, 

inteligente y amena; atributos que se identifican en la caricatura. Para autores como Vicente 

Lefero “criticar es valorar algo a la luz de fa razén. No es censura, es critica de fa parte 

negativa de algo. La critica debe destacar todo lo positivo como Io negativo (...) criticar 

es enjuiciar alguna cosa, diciendo si es buena o mala y por qué. Sin el por qué no hay 

critica buena,’ 

3.- Antecedentes 

Los antecedentes de ta caricatura politica en nuestro pais se ubican después de! movimiento 

de independencia con la prensa como su principal medio de difusién. En 1812, aparece en 

México ta revista satirica, donde posiblemente se publicaron las primeras caricaturas 

mexicanas. Sobre este aspecto, Sergio Fernandez detalla que “(...) a /a caricatura, le tocé 

aumentar la fuerza que iban tomando fas ideologias revolucionarias; fue el mensaje al 

alcance de las grandes masas que nada leian, porque no sabian leer. Con ella la 

aglutinacién les entré por lo ojos haste que las hizo estallar’." - 

Con ta aparicion del periddico Iris en 1826 -se considera el primero en su género en 

tener este tipo de publicacion- se desencadenaron las funciones criticas y las finalidades 

sociales del momento: la caricatura se mostré como un arma fulminante que ataca a cualquier 

persona 0 institucién sin distincién de clase o ideologia. Durante la dictadura porfirista la 

caricatura florece con revistas como “El hijo del ahuizote”, “Mefistofeles", “Don Quijote", o “Ei 

ahuizote jacobina".



En esa época, la satira expresada en ei dibujo hacia hablar a las imagenes de miseria y 

necesidades. Si bien es cierto que estos elementos se referian at pueblo castigado y 

explotado, fa propia caricatura busco llegar mas alla de sus propios linderos de interpretacién 

de los acontecimientos del momento. Se hizo de! tema de la religion, campo propicio para que 

Ja personalidad del pueblo encontrara su verdadera dimensién. “Los dibujantes acudieron 

(...) a la sencilla y muy extendida costumbre nuestra de vivir los dias de acuerdo con el 

martirofogio romano. Segdn eran las festividades del afio, asi se presentaban los temas. 

Lo que era formula y desentendimiento de Ia ley para la “politica de conciliacién” en las 

caricaturas estaba transformado, exaltando en alta potencia”."* explica Fernandez. 

Sin embargo, es con las obras de Guadalupe Posada que se abre un episodio para el 

periodismo mexicano. Célebre grabador y caricaturista cuyo trabajo plasm6 un valor artistico y 

politico para la caricatura antes y después de la Revolucion armada. Sus trabajos se 

enmarcaron en el simbolo de la muerte como un sentimiento de rebeldia personal. Ejempto de 

ello son sus calaveras con las que enaltece lo popular y autéctono del pueblo mexicano que 

fue su principal protagonista en sus obras: su humor se expresaba como objeto de luchas y 

necesidades, Sergio Fernandez sigue diciendo: “Posada (...) plasm6é en otro simbolo fa 

célera del pueblo (...) el simbolo de la muerte, entre distintas sugerencias representa la 

idea de igualdad: ante fa muerte todos fos valores, todas las diferencias, todas las 

potestades, pierden artificio que les prestan las conveniencias sociales, y son medidos 

con justo y eterno rastro”.” 

En Critica e interpretacién de Guadalupe Posada, José Luis Cardosa escribe: “las 

calaveras sobrepasan el ‘mexican curious': eclosiones de una mitologia generalizada y 

propia. Y por ser tan populares -Posada las hizo mas populares- fueron el optimo tema 

para la sdtira politica social”. Sus obras también se distinguieron por su critica a! gobierno



porfirista en donde manifestaba su odio y rechazo con dibujos de guardias, ejército, policia, 

que hoy se reconocen como arte nacional La trayectoria de la caricatura en nuestro pais 

refleja la inconformidad y rechazo hacia las lideres politicos que han sustentado el poder 

mexicano. 

El gobierno de Juarez no fue la excepcién. Sin embargo, la historia reconoce que 

también existieron caricaturistas a favor del mismo gobierno y sus practicas. Tras esta doble 

vision de la reatidad politica, surgieron toda una serie de publicaciones que manifestaban en 

sus graficos sus tendencias con el protagonista del poder en su momento. Durante ef periodo 

cardenista el alcance de la caricatura fue significativo; sin embargo, con Manuel Avila 

Camacho se regresaron a los vicios de ta autocensura, la corrupcién y el servilismo en donde 

{a prensa paso de ser partidista a oficialista 

Como se puede apreciar, la tematica de este tipo de caricatura fue durante un buen 

tiempo -de acuerdo a su momento- {a Independencia, el Régimen Porfirista y la Revolucién 

Mexicana hasta llegar a la creacién de un personaje que marcé la linea tematica a los 

“moneros" dentro del ambiente politico nacional: "El Tapado". Este peculiar personaje -creado 

por el caricaturista Abel Quezada- explica atin hoy dia los movimientos que llevan a la 

sucesién presidencial en nuestro pais. 

La caricatura en la actualidad es utilizada por el periodismo escrito para reforzar su 

directriz_y proporcionar una valvula de escape a fa inconformidad social; ya que sus 

caracteristicas ocultan o sefalan la realidad y sus contradicciones, Tal y como lo afirma Sergio 

Fernandez, la existencia de la caricatura dentro del ambito social “es tan importante en los 

momentos histéricos en que surge”, porque revaloriza los hechos de acuerdo a fa 

importancia que les otorgue en incremento de repercusién a través de la critica.’*



4.- Caricatura ¢ informacion de actualidad 

El acontecer publico se representa como la imagen social definida y transmitida, tanto por la 

estructura de produccién de la informacion periodistica en tos medios, “como por fa 

estructura del producto acabado en su presentacién y a partir de la cual el consumidor - 

receptor de comunicacién- aplica sus pautas para la exploracién de referencias sobre el 

acontecer”.” 

Argumenta José Luis Raygada. “E/ acontecer publico de actualidad es una materia prima 

que se define de antemano no tanto por su produccién, como por su reproduccién en 

los 6rganos de prensa”, en donde la caricatura politica es una expresiOn muy particular de 

esa informacion de actualidad.” 

El periodismo aborda la *actualidad” de manera organizada y planificada otorgando a los 

acontecimientos un cierto nivel de jerarquizacién para su proyeccién en el campo de “lo 

puiblico”, La agenda “setting” impone un orden anticipatorio fijado por la actualidad en entornos 

ya previstos: “es una expresién que se toma prestada del inglés, para referirse al 

establecimiento de una planificacién en los medios periodisticos del trabajo a largo, 

medio y corto plazo, al objeto de “cubrir” acontecimientos de actualidad”,” define el 

autor, 

En este orden, ta caricatura entrafia un tratamiento previo de la informacién para dar 

contexto a una interpretacién que toma como referente la actualidad, para asi expresar su 

‘linea editorial” y definir su perfil de expresién. La “informacion de actualidad” es la materia 

prima con ta cual que fa caricatura trabaja en funcién de la interpretacién y como una forma 

mas de expresin periodistica transforma al hecho o suceso en un producto de consumo 

informativo de “acontecer publico”. 
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He, LOS AMBITOS DE LA CARICATURA POLITICA 

La caricatura polities qecuta la merpretacion crinca de tos acoutecimentos generados eu ta covuntura de los dmbitos de competencia 

politica y ecandanca. La poliiee en sn expresion xnifica, radica en los pacias formuludas a partir de su incursion en dreas que engloban 

ef espiritn ys ricén de ser deine sociedad Comprender a la sociedad en-us conjunto ex au proceso que resulta dificil en la caricatura; sin 

canbarge, dentro de ella se encneniran significades especificos que inflta ca en la perspectiva y jurcio que busea explicar la realidad. 

En el terreno de lo social se suceden fendmenos que por su grado de conflicto influyen en la 

conducta del individuo y sus consecuencias se resienten a nivel personal y de grupo. La 

preponderancia por ef control o el poder social es la constante que se observa en un ambiente 

en donde las competencias se concentran en ciertas actividades que rigen y componen la 

estructura global de un pais 

El poder social impone intereses en la configuracién de ta vida cotidiana y de su 

correspondiente sistema que se rige bajo el caracter institucional con el que se revisten las 

distintas estructuras de la escala social y que se ejerce mediante los procesos de socializacién 

que determinan “en qué medida las personas interiorizan los valores que orientan a ese 

sistema; -explica Martin Baro- pero, a su vez, la estructuracién del sistema dependeria del 

poder del sector 0 sectores sociales que Jograron el predominio de sus intereses en 

cada sociedad”.” 

En medio de esta configuracién de vida cotidiana surge ademas la caricatura politica 

como otra actividad propia def sistema. Su ejercicio se caracteriza por los acontecimientos 

generados en ta coyuntura de los ambitos politico y econdmico, como temas recurrentes en los 

que el caricaturista busca interpretar la realidad. 

A nivel de lo politico, “el producto central del poder es la dominacién social”,® dice 

Baro, que en tales términos se entiende como el sometimiento de! que tiene un mayor grado de 

poder sobre el que tiene un menor o nulo grado de dominacién EI poder es el elemento clave 

que norma el ejercicio de determinadas actividades, encaminadas a la dominacién con el afan 
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de alimentar intereses individuales y de grupo. Con el nacimiento del capitalismo y la division 

de! trabajo, la sociedad se estructur6 en un modelo econdémico que requirié de una 

reorganizacion politica mediante la transferencia de funciones a! gobierno de aqueltas 

instituciones que antafio normaban la sociedad 

Francis E. Merril argumenta que “la sociedad ya no se controla anicamente por las 

expectativas no escritas del grupo; las Grdenes escritas y las sanciones oficiales del 

estado han sustituido en parte a las antiguas normas (...)”.% Bajo esta perspectiva se 

refleja el paso de una comunidad rudimentaria 0 primaria a una sociedad formal y moderna en 

donde confluyen los factores que determinan las funciones de su organizacién institucional: 

familia, iglesia, economia y Estado. 

Para este mismo autor, “un gobierno (...} es (...) una organizacion orientada de 

manera predominantemente politica, (...) se ocupa del control social en dos frentes: el 

interior y el exterior. En el primero protege a unos ciudadanos de otros; en ef segundo, 

los protege de los ciudadanos de otros gobiernos {...)”, mediante un poder centralizado de 

sus funciones {poder ejecutivo, legislativo y judicial) asegurando el control sabre los hombres, 

la industria, los precios tos salarios; entre otros factores.* 

En lo que corresponde al tema econdémico, se implican actividades de producci6n, 

transformacion, distribucién y consumo de las mercancias y servicios que atafien a la sociedad 

en su conjunto. El ejercicio de dichas acciones requiere de un sistema regularizado de papeles 

destinados a legitimar los compromisos o contratos que se adquieren. Su creciente complejidad 

organizativa en el reclamo de un patrén duradero de colectividades, valores, normas y 

37 
sanciones “construyen el conjunto institucional dedicado a la funcién econdomica”, 

explica Merril.



Estos dos niveles de !a esfera social, constituyen para la caricatura politica un conjunto 

de significados especificos que influyen en la perspectiva y juicio que buscan explicar la 

realidad, con una interpretacién propia que se plasma en la grafica. 

1.- La construccion de la realidad de la caricatura politica 

“El lenguaje crea la realidad: la realidad colectiva es la comunicaci6n social expresada 

en tres fendmenos: percepcién, memoria y vida afectiva, que narran los procesos 

mediante los cuales la sociedad construye su realidad y fe confiere sentido a su 

existencia”,” describe Graciela Mota. En este sentido la caricatura politica, en su propio 

lenguaje, procesa una comunicacién simbdlica que expresa el pensamiento de la 

interpretacién sobre aspectos sociales en el plano de la subjetividad de la apreciaci6én. Una 

subjetividad compartida en un mismo rango de interaccion social como proceso de creaciones 

e intercambio de significados. 

Asi, en palabras de Ja autora, se puede explicar que en la expresion material de la 

caricatura politica “la intersubjetividad implica el universo. El universo de simbolos donde 

y para comunicar significados, expresados en sujetos sociales capacitados para 

emplear sistemas simbélicos que les permitan comunicarse y asi sucesivamente 

constituir un mundo exterior e interior significative”.” 

Estas citas que Gabriela Mota retoma de otros autores y que en su momento fueron 

utilizadas para explicar los principales planteamientos de 1a Psicologia Politica, -como variante 

de la Psicologia Social-, demuestran que la caricatura politica, como medio de expresién 

simbélica, 1a hace ser un sujeto de andalisis para la disciplina y objeto de referencia en estudios 

sobre representacién social. La construccién de la realidad se funda en lo objetivo de los 

sucesos y lo subyetivo que se aprecia de los mismos, que mucho tiene que ver con la 
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asimilacién de experiencias externas y su reelaboracién interna como reflejo de lo propio y lo 

publico; es decir, “aquello que existe y genera como interindividual, y lo que se dialoga y 

comparte cara a cara y que se extiende para pasar a formar parte de Io civil”.” 

Continuande con la autora, en esta construccidn del mundo “quedan reflejados el 

drama de Ia existencia, fa finitud del mundo, del anhelo de ser “yo mismo”, opresién- 

liberacion, etc, que otorgan rostro y perfil, es decir, simbolos, a todo aquello que nos 

importa e interesa de la vida”.” A partir de ello es que de tos atributos que caracterizan a la 

caricatura politica se generan simbolos que hablan de experiencias y que ademas le confiere 

significado. 

Por ultimo y con el apoyo -una vez mas- de la investigacién desarrollada por Gabriela 

Mota, es importante mencionar que en la caricatura “la realidad social es una realidad 

creada, no percibida (...)", es una representacion mental de una persona o un acontecimiento 

en consecuencia de la percepcién del caricaturista que modifica segun su propia experiencia 

en y de lo social.” 

2.- La caricatura politica en el espacio piblico 

En el ambito cotidiano de lo social se desarrollan procesos mediados por las formas de 

expresion en el intercambio de experiencias y significados que coexisten en lo publico y fo 

privado. Entiéndase por publico aquellos elementos provistos de informacién que por su 

repercusion e interés general se convierten en comunicables. Una apertura que implica un 

proceso que hace de lo privado un dominio de to publico. 

El espacio publico —dice Graciela Mota-, es “la expresién viva del debate e 

interlocucion de las multiples formas de la vida ciudadana y de la comunicacion de fa 

cultura.’”? En este contexto es que la caricatura politica emplea sus expresiones de algo 
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comunicable resignificando simbolos en tensién social. Su importancia se encuentra en la 

revaloracion que se hace de la vida publica como una forma de politizar las acciones colectivas 

y su repercusién en et plano de Ia informacién social; por tanto, también es del dominio publico. 

La caracterizacién inmediata de la realidad a través de la caricatura politica es producir 

los estereotipos que como ya se explicé, conforman el bagaje expresionista en este tipo de 

tepresentacién: personajes caracterizados de acuerdo con los rasgos atribuidos a su 

personalidad. El estereotipo funciona como una forma de simplificar la percepcién de la 

realidad. Crea categorizaciones uniformes que desarrollan una comunicacién simétrica en la 

interpretacion y decodificacién del mensaje. De esta forma, el espacio publico de la caricatura 

politica esta determinado por los problemas sociales que se viven en la sociedad. Se entiende 

por problema social la amenaza de los valores sociales (creencias normativas) que constituyen 

la vida humana. 

3.- La socializacién en la caricatura politica 

Los valores sociales estan ligados al comportamiento en su aspecto privado y publico. Aqui, la 

formacién de ja personalidad adquiere su dimensién social en ta interaccién que se conoce 

como socializacion. Para Ja caricatura politica, este proceso consiste en la aprehensién de 

reacciones reciprocas para prevenir el comportamiento que se expresa segUn tos signos de 

identificacidn que se dan en la representacion. Es por ello que el manejo del estereotipo en la 

caricatura politica se muestre como la herramienta técnica de la expresién que tipifica a un 

personaje y revalora su comportamiento aprobando o desaprobando sus acciones en relacién 

al ambito de lo publico 

A través de ja representacion lta caricatura politica facilita las condiciones que el 

pensamiento social requiere para reconstruir la realidad. Esto tiene su efecto en el sentido 
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comun como parte significativa de la expresién Oscar Rodriguez detalla que “el sentido 

comun indica ya en su existir que ha procedido a familiarizar lo extrafio, ensefia como se 

ha hecho presente el desciframiento de la cualidad de un suceso, objeto, o sujeto social. 

£s un derivado de la fuerza de la vida colectiva, es ef masificar el pensamiento es 

convertirse en comun”.” 

El sentido comun es una elaboracion del pensamiento que se transmite con el 

aprendizaje de las reglas 0 normas de comportamiento En fa caricatura politica el sentido 

comun requiere de la aprehensién de cddigos o s:gnos fijados por ta traduccién del dibujo para 

interpretar seflales comunicativas implicitas en el mensaje Este proceso de reconocimiento se 

integra en la socializaci6n como un proceso del comportamiento que se destinda en el conjunto 

de las conductas de tos sujetos, y que segun Gregorio Kaminsk “(...) incluye todas las 

instancias a través de fas cuales un sujeto humano se hace individuo (...) implica 

“individualizar” en una persona aquellas caracteristicas generales que connotan una 

estructura social”. 

La socializacién tiene como objetivo fundamental homogeneizar a los miembros de una 

sociedad; en la caricatura politica esta condicién se manifiesta en /a similitud del lenguaje para 

el reconocimiento de un sentido comun; un instrumento de poder social en la trascendencia del 

tratamiento que se da a los problemas que preocupan a la comunidad. La caricatura como 

género periodistico no ostenta en si un sentido informativo def hecho; sino social. Esta 

cualidad de caracter publico le confiere ia tarea de interpretar la informacion que se genera de 

los acontecimientos que por su repercusién tienen impacto sobre el hombre y ia sociedad. 

La socializacion a traves de la caricatura politica se genera en Ja interaccion simbélica y 

el tratamiento de los hechos que se enjuician. ~Qué sucede entonces con Ja informaci6n?. 

Como representacion de un acontecimiento contiene elementos informativos que construyen un 
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significado, ya que “nuestro pensamiento y nuestro lenguaje se refieren a significados. 

Ahora bien, el significado no se desprende de fa informacion en si. Sin duda nos 

hallamos ante elementos de conocimiento, pero estos nunca se nos muestran en estado 

bruto, (...) el significado no esté determinado por la claridad de la percepcidn o la 

exactitud de las inferencias, por los hechos o los elementos de informacion; sino que 

depende en gran parte, de compromisos anteriores con un sistema conceptual, una 

ideologia, una ontologia y un punto de vista”,” to cual quiere decir que los significados no 

estan en la informacidn, sino en los individuos, ya que se adquieren por aprendizaje. 

De esta forma, se puede observar que en la caricatura politica se da el comentario 

pormenorizado de hechos acontecidos, de los cuales ya se tiene un previo conocimiento. Se 

basa en informacion ya conocida para elaborar su propia representacién. Encuentra su 

significado en la informacion socializada; en tanto que construye sus datos y su propio lenguaje 

para finalmente proyectarse como una imagen que no da a conocer un hecho, sino mas bien, - 

explica Martin Baro- “es una figura retérica, una proyeccién mental que hacemos de 

todos los fenédmenos y acontecimientos de fos que tenemos conocimiento o que 

experimentamos y que sitia el significado en la realidad del mundo perceptible para 

nosotros”.” 

4.- Los limites de la interpretacion en la caricatura politica 

La tarea de interpretar acontecimientos en la caricatura parte de una impresién subjetiva que 

se objetiva en la expresién del dibujo: “el acontecimiento es la experiencia entendida como 

expresién, pero es también el intercambio intersubjetivo en si, y la comunicacién en ef 

receptor. Lo que se comunica en el acontecimiento del habla no es la experiencia del 
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hablante como ésta fue experimentada, sin su sentido”,” senala Graciela Monges Nicolau 

en el prefacio de la obra de Paul Ricoeur sobre Teoria de /a interpretacién. 

Es evidente que la posibilidad de construir una interpretacién de lo que sucede en 

nuestro entorno se inicia en la experiencia vivida, en ta asimilacién del ambiente y la 

familiaridad con el mismo. No se puede expresar lo que no se ha sentido o percibido; lo que no 

se ha vivido. Interpretar en la caricatura politica es un proceso que cobra sentido en la 

valoracién subjetiva de la experiencia; pero ello no implica que exista significacién de verdad o 

de conocimiento: “esta se obtiene siempre que se contempia la meta de fa interpretacidn, 

que consiste en compartir la propia interioridad con los demas”.” 

La expresién dada por el discurso simbolico en la caricatura politica es la elaboracién 

del sentido comin que otorga al acontecimiento en un marco de referencia contextual de la 

experiencia. El qué del discurso es lo objetivo de su sentido, mientras que “lo intencionado 

por el hablante (...) es el lado "subjetivo) del sentido”,“ explica Paul Ricoeur. 

La interpretaci6n denota sentido a la expresién, que al caricaturizarse se transfiere a! 

terreno de la metafora o comparacién tacita, en donde “la semejanza sirve como motivo 

para la sustitucién de una palabra literal desaparecida o ausente por una palabra 

figurativa”,"" menciona el autor al hacer referencia a la hermenéutica como una interpretacion 

orientada al texto, por lo que en el caso de la caricatura, los trazos son la escritura que ef 

intérprete hace para construir su expresién como “la manifestacién de algo que estd en su 

estado virtual, algo incipiente y rudimentario que se da en el habla viva (...)".° Lo 

metaférico de la caricatura se hace presente en la comparaci6n tacita de la expresi6n con su 

referente. En sentido literal es la realidad misma, ef sentido figurativo es la forma de la 

expresion del discurso simbdlico (o metaférico) que denomina una representaci6n. 
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Una metafora no proporciona ninguna nueva informacién acerca de la realidad, sdlo se 

manifiesta como un fendmeno predicativo que en la caricatura se simboliza en et 

reconocimiento del sentido: literat. Los fimites de ta interpretacién de la caricatura politica 

circundan entre lo abstracto (0 signo abstracto que no es imagen o representacién de algo, 

sino su significacién) y la abreviacién (o codificacién directa de aigo) en relacién con la 

capacidad interpretativa de la semejanza; es decir, oscilan en “los grados intermedios entre 

el simbolo y la metafora”.” 
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HEEL DISCURSO EN LA CONSTRUCCION DEL ACONTECIMIENTO 

Ef iiscurse os una mamfestac ican del pensamrenta que se espresa para decir alge acercu de alga. Su creacién 0 elahoracién parte de wat 

  

contexte def cual deriva sit contemda v encuentra sit siguificada, es decir, sit razén de ser En ef estudio de ta semistica es clara su 

defimeron v comprensian en crante a forma, lo que en ferntines saussunanos se entiende como frase, parola y emuciada, En este sentido, 

ta que interesa ahora es su finenin dentra del nicteo social, donde se crva, se desarrotia v ademds, se aplica. 

Contextualizar ef discurso, es una actividad que se inicia con la observacién y se matiza con el 

analisis. El observador, participe en una interaccién social de su entorno, materializa su 

pensamiento en el discurso para interpretar lo que sus sentidos captan del exterior, es decir, es 

y se hace productor de su propia realidad social. Jorge Lozano dice: “el sujeto constituye el 

mundo como objeto y se construye a si mismo".“ Moscovici por su parte, expresa que en la 

representacion se hace presente una forma discursiva que “se desprende de fa utilizacién de 

sistemas de codificacién e interpretacién proporcionados por la sociedad o de la 

proyeccién de valores y aspiraciones sociales”. 

En el campo de la comunicacidn periodistica el uso y la funcién del discurso son 

adoptados como una herramienta que permite interpretar un acontecimiento con un estilo 

retdrico, creativo e informativo; en donde el uso del tenguaje como expresién determina ias 

condiciones lingilisticas que van a exponer, describir, narrar y argumentar la visidn de la 

realidad. Uno de los propésitos del discurso periodistico se inserta en la elaboracion de un 

mensaje, mismo que Susana Gonzalez define como “la forma comunicativa que implica una 

unidad en el pensamiento manifestada en una estructura especifica y que tiene como 

proposito su difusion masiva”.“ 

La elaboracién del discurso periodistico se inicia en el acontecimiento social que es un 

hecho de trascendencia y que logra asi interés en io inusitado e insdlito de los fendmenos que 

por su repercusion tlegan a tener impacto en lo cotidiano de la estructura social. La primera 

forma discursiva que se elabora de un hecho con interés social es la noticia, en donde el 
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discurso no es una expresidn del hecho, sino la descnipcién e interpretacién de la accion del 

hecho; Ia noticia no es el hecho, sino el relato que se hace sobre el hecho. 

1.- La percepctin del acontecer 

Construir el acontecimiento -que se hace noticia- a partir de la realidad, requiere de la 

percepcién del entorno para dar interpretacidn y sentido a todos aquellos elementos exteriores 

de! sujeto. Estos se manifiestan en la sociedad tomando el caracter de fendmenos. La 

percepcién es también un fendémeno inherente al ser humano de caracter fisiolégico. Es una 

capacidad innata que se desarrolla conforme al aprendizaje de! entorno y la evolucion del 

pensamiento. Roman Gubern lo explica de la siguiente manera: “fa percepcién es el fruto de 

una combinacion entre capacidades innatas, la maduracién del sistema nervioso y el 

aprendizaje, siendo este ultimo requisito mas decisivo para el hombre (...) mar 

Cabe afiadir que la percepcién es una vivencia sensorial! evolutiva. Como el mismo autor 

to menciona, mejora con la experiencia de los afios. Asi, en la primera etapa de desarrollo del 

hombre (la nifiez), se inicia !a adaptacion del individuo con su entorno. Aprende a reconocer 

abjetos y fos asimila en su mente por ta memoria. Tras la construccién y reconocimiento de los 

elementos que conforman ese entorno -objetos- se procede a la formacién del lenguaje y por 

tanto de! desarrollo del pensamiento. 

Al revelarse las primeras reproducciones de modelos de conducta -imitaciones diferidas- 

se hace presente el conocimiento del significado como “la primera manifestacién o signo de 

su inteligencia simb6licamente naciente”,* dice Gubern. Estamos hablando entonces de la 

representacion como esa expresioén del pensamiento que se basa en la percepcién como 

fendmeno fisico, mismo que se manifiesta mediante un sistema de conceptos o esquemas 

mentales a partir de ese contacto y asimilacién del entorno al que pertenece el individuo.* 
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Dicho en otras palabras, de ta imagen mental se pasa a la imagen de la representacion 

mediante una evocacién simbdlica de realidades ausentes. Lo que el autor define como “toda 

actuaci6on de origen imitativo en ausencia del modelo a imitar en la que el sujeto inviste 

voluntariamente una significacion determinada con finalidad comunicativa”.“ Este 

proceso es una dimensidén del significado denotativo que consiste en una relacion entre signo- 

objeto. 

El fendmeno de la percepcién como su mismo tratamiento lo indica, esta ligado at 

sentido como la presencia de una dimensién que proviene del sujeto receptor. Ambos, se 

retroalimentan al inctuir el estudio de lo que Freud denomind “conciencia de”. Esto es, la 

percepcion inconsciente. Gubern afirma “la percepcién nace de Ia integracion unitaria en el 

psiquismo humano de un conjunto de datos sensoriales (las llamadas sensaciones), a 

las que se les inviste de sentido, y que conduce a su eventual reconocimiento, por 

confrontacion de experiencias y conocimientos anteriores del sujeto”.” 

Aunado a esto, se dice que la percepcion esta limitada al sujeto y no ai objeto, es decir, 

el individuo es quien tiene la capacidad de jerarquizar y seleccionar informacion del objeto que 

observa y por tanto de visualizar lo sentido. Por su parte Arnau Puig explica sdlo “se percibe 

fo que estd en condiciones de percibir segun esté montado u organizado el sujeto (...) 

acta ya una intencionalidad de los datos organizados sensibles, dando asi sentido a 

las sensaciones”." 

Se puede apreciar entonces, que ia percepcién es un proceso fisiologico que se 

alimenta del sentido para dar forma en la mente al objeto percibido. En este plano tenemos que 

ja representacién es el reflejo o evocacién mental de algo; mientras que su proyeccién en 

imagenes, es la construccién de un mundo posible en donde la percepcién no es un registro de 
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elementos, sino una captacién de estructuras significativas, La objetividad de lo sentido esta en 

la percepcidn de un aprendizaje socialmente condicionado 

Ahora veamos, de qué manera influye el entorno ante el proceso de la percepcidn. 

Primero tenemos que e! entorno es todo lo que esta alrededor de un individuo y que 

precisamente el objeto es su elemento esencial. E! sujeto -como actor social- utiliza al objeto - 

como mediador social- para la construccién de una imagen simb6lica que lo interrelaciona con 

ese entorno. Abraham A. Moles distingue en la practica dos categorias epistemoldgicas: “Ef 

entorno préximo o todo lo que esta a nuestro alrededor y al alcance de nuestro ser, (...) 

entorno perspectivo en el que lo lejano tiene proporcionalmente menos importancia que 

lo préximo. El entorno lejano, que implica “desplazamiento” o “espera” y que, por tanto, 

requiere de un esfuerzo por parte del ser fisico 0 psicolégico”.” 

Dentro de estas dos categorias del entorno que menciona Moles, se insertan dos 

elementos fundamentales para la configuracién de la imagen del ser social: los actos y los 

mensajes. Antes de continuar, es importante sefialar que el objeto como tal, concebido como 

un mediador en fa relacién que hay entre cada hombre y la sociedad, se transfiere a la 

categoria de mensaje. Los actos son todo ese sistema de acciones y reacciones en donde los 

mensajes son la prolongacién del acto humano orientado a su fin. Esto da origen a una serie 

de modelos o configuraciones ambientales comunmente Ilamadas situaciones. Se llega a una 

representacion de los actos que se derivan de conductas “que condicionan el devenir y las 

tacticas del individuo)”.” 

El entorno esta conformado por todos aquellos objetos -inmediatos o lejanos- que 

rodean al individuo en donde el mensaje es el mediador que los conecta para dar un marco de 

referencia a la realizacién del ser individual ( en contacto con los otros) mediante actos o 

situaciones que definen el contexto o entorno social enmarcado por la vida cotidiana. “La 
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cotidianidad -dice Moles- introduce la dimension sociolégica en Jo inmediatamente 

vivido, ante todo mediante fa transformacién de los objetos en bienes, en sujetos de 

deseos con una funcién de portadores de signos y de exponentes sociales, con fa 

oposicién entre privado y publico, entre artificial y natural”. 

Una vez mas tenemos que e! entorno es el referente en donde el individuo tleva a cabo 

la percepcién de un objeto que reconoce y distingue como portador de signos, (en este caso, el 

mensaje); para entonces crear una imagen de ese referente para darle significado o 

interpretacion como una expresion de fa cotidianidad. El entorno como conjunto de abjetos 

encierra ademas una serie de circunstancias que por su relevancia y variacidn se les tlega a 

denominar acontecimientos o fendmenos sociales. Definimos primero que a nivel individual, el 

entorno es privado, por tanto, hay menos acontecimientos de interés general. En cambio, en el 

entorno social compartido, estos sucesos cobran importancia -segun José Luis Piftuel- en la 

medida que: “a) El individuo no disponga de suficiente precisidn sobre los 

acontecimientos o sobre sus circunstancias. b) El individuo quiera realizar alguna 

actividad en esos entornos y afl menos fas variaciones acaecidas comparten 

consecuencias que el individuo no puede tener previstas y que se vera obligado a sufrir 

a corto o a largo plazo. c) El individuo posea representaciones del entorno cuyas 

variaciones incluso siendo previsibles, resultan af menos inhabituales y 

desacostumbradas, y le aporten, ya sea satisfacciones extraordinarias, ya sea molestias 

a las que no se halla acostumbrado y que no puede evitar por no depender de sus 

decisiones personales,’** 

La percepcién del acontecimiento esta mediada por las variaciones del entorno ante el 

cual el sujeto social se ve obligado a realizar un “reajuste” de su mundo mental o modelo que 

posee del medio ambiente social. Sin embargo, “este reajuste siempre se efectuara en la 
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medida y direccién que al individuo le interese mantener la constancia que siempre 

1 
perseguira en funcion de los objetivos que va proponiéndose dentro de aquel entorno”, 

enfatiza el autor. 

2.- i} acontecimiento y su discurso periodistico 

La caricatura politica en su forma interpretativa del periodismo de opinion, se sirve del 

acontecimiento como fuente de accién, con la intensién de emitir un juicio sobre lo que con 

anterioridad ha sido observaco en la noticia, primera manifestacién del suceso que irrumpe en 

la cotidianidad de manera inusitada para ser reconocido como elemento externo a nuestra 

propia realidad. Su importancia radica en la trascendencia que puede tener en un momento 

determinada. 

Mique! Rodrigo Alcina, parafraseando a Tudesq en La construccién de fa noticia, elabora 

un breve bosquejo histérico del acontecimiento en donde se puede apreciar su evolucion e 

importancia en la sociedad. De esta manera, hace una diferenciacién en tres periodos que a 

continuacion se describen: 

a) El acontecimiento antes de la prensa de masas. El acceso a la informacion - la cual 

tenia una funcién comercial-financiera~- sobre un determinado hecho era considerado un 

privilegio de las clases dominantes.” 

b) El acontecimiento durante la hegemonia de la prensa de masas, la cual se convirtid 

para los ciudadanos en la fuente principal de transmisi6n de acontecimientos. En este periodo 

ya no se trataba sdlo de que e! medio recibiera la informacion y la comentara (difundirla), sino 

que habia ya la necesidad de describir el acontecimiento.* 

c) El acontecimiento en la actualidad abarca una multiplicidad de tipos y un gran numero 

de eventos en donde la rapidez de difusién de !a informacién acelera el proceso morfolégico 
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del acontecimiento, diversificando su teméatica en distintas variantes: deportivas, economicas, 

de caracter técnico, etc.” 

Ante esta diversidad tematica del acontecimiento, el campo periodistico ha desarrollado 

una organizacién taboral que le permite ordenar, clasificar y evaluar segun su relevancia y 

repercusién social. Es pertinente mencionar que este proceso obedece a normas y reglas 

preestablecidas de caracter institucional, en donde la caricatura politica establece la tendencia 

informativa del ejercicio editorial. 

Mauro Wolf, en su libro La evolucién de fa investigacién de masas, desarrolla un marco 

tedrico en donde explica paso a paso el proceso de la generacién de !a noticia y su evolucion a 

través de las distintas teorias de comunicacién, que abordan el estudio del hecho como 

elemento sustancial de un acto de comunicacién Cabe sefalar que mientras en la caricatura 

politica se construye una opinion, en la noticia se construye el relato del acontecimiento que se 

enjuicia en el dibujo, Partiendo de esta aseveracion, es significativo realizar una revision 

tedrica del hecho que se hace noticia y del proceso informative que antecede a fa 

interpretacion grafica. 

De esta forma, una de las primeras apreciaciones en la valoracién de la noticia es el 

estudio del "newsmaking" para lo cual determina el concepto de noticiabilidad que Wolf define 

“como el conjunto de elementos a través de los cuales el aparato informativo controla y 

gestiona la cantidad y el tipo de acontecimientos de los que seleccionar Jas noticias” en 

donde los valores de evaluacién son parte componente de la noticiabilidad.” 

De acuerdo con el autor, la seleccién de fos acontecimientos es un proceso que se da 

bajo dos condiciones: a) Los criterios de importancia, que el autor define como “las distintas 

relaciones y combinaciones que se determinan entre los diferentes valores/noticia los 

que “recomiendan” Ia seleccién de un hecho” yy, b) ios criterios de interés que se 
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determinan con los valores noticia, son los que permiten “sefeccionar entre el material 

disponible en la redacci6n los elementos dignos de ser incluidos en el producto final [...] 

funcionan como lineas guia para la presentacion del material, sugiriendo qué es fo que 

hay que enfatizar, lo que hay que omitir, donde dar prioridad en la preparacion de las 

noticias que se presentan al publico”.” 

Estos dos factores (importancia e interés) se articulan en criterios sustantivos mismos 

que el autor clasifica en cuatro variantes: 

1.- Grado y nivel jerarquico de los sujetos implicados en el acontecimiento noticiable: grado de 

poder institucional, importancia de otras jerarquias no institucionales, su visibilidad (ser 

reconocidos), amplitud y peso de estas organizaciones sociales econémicas. 

2.- Impacto sobre la nacién y sobre el interés nacional: el acontecimiento para ser noticiable 

debe ser significativo; es decir, interpretable en el contexto cultural del oyente o lector. 

3. Cantidad de personas implicadas en el acontecimiento: afinidad cultural y distancia. 

4. Importancia y significado del acontecimiento respecto a la evolucién futura de una 

determinada situacion: son noticias a propésito de un acontecimiento que tratan de dar una 

interpretacién basada en el lado del “interés humano" desde el punto de vista de lo insélito. 

Como se puede apreciar, el acontecimiento es el factor inicial en el proceso de 

construccién de un hecho que se hace noticia Como lo enuncia Rodrigo Alcina cuando 

interpreta a Edgar Morin: “Ef acontecimiento debe concebirse en primer lugar como una 

informacion, es decir, un elemento nuevo que irrumpe en el sistema social [...] el 

acontecimiento es precisamente lo que permite comprender fa naturaleza de la 

estructura y funcionamiento del sistema”.” A partir de ello, la caricatura politica inicia su 

labor en los temas noticiosos que son de su interés. Entonces, {qué es ta noticia?. El propio 

Rodrigo Alcina ia define como “una representacién social de la realidad cotidiana 
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producida institucionalmente que se manifiesta en fa construccién de un mundo 

posible” en donde el discurso periodistico informativo encuentra su razon de ser.” 

Este discurso periodistico se basa en un proceso de construccién social de la realidad 

que et mismo autor menciona: 

1.- Realidad social objetiva: ef mundo objetivo que existe fuera del individuo. 

2.- Realidad social simbdlica: las formas de expresién simbdlica de ta realidad objetiva. 

3.- Realidad social subjetiva: construcciones individuales de la realidad basadas en las dos 

anteriores (realidad objetiva y expresiones simbdlicas). 

Bajo este contexto, e! discurso periodistico en su modalidad informativa visualiza el! 

mundo en sus distintas perspectivas. Sin embargo. esa visualizacion esta supeditada, como ya 

se mencioné anteriormente, por factores que determinan el producto final de una informacién, 0 

fo que en otras palabras Tuchman explica de la siguiente manera: “la noticia es una ventana 

al mundo [...] es un marco que delinea un mundo; -sin embargo, esta vision- depende si la 

ventana es grande o pequefia, si tiene muchos o pocos cristales, si el vidrio es opaco o 

claro, sila ventana da una cara a {a Calle o un patio”.“ 

Este abordaje interpretativo de las noticias “pone ef acento en las actividades de los 

informadores y de las organizaciones informativas mas que en fas normas sociales, 

puesto que no presupone que la estructura social produce normas claramente 

delineadas que definen lo que es noticiable”, menciona el autor.“ El discurso periodistico en 

la caricatura politica es un mensaje informativo elaborado con ciertos criterios de valoracién 

que implican el conocimiento, tanto por parte del caricaturista, como del publico destinatario, 

que convierte en proceso en un acto de comunicacién que expresa informacién recreada en 

una forma de expresién que representa el significado del suceso de manera argumentativa, 

que se traduce en opinidn. 
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3.- De la percencin del acontecmmento ... 

La caricatura es uno de los vehiculos o medios en los que se apoya la imagen como soporte de 

comunicacién visual -que materializa un fragmento def mundo perceptivo- para transmitir 

mensajes periodisticos. En el periodismo es una de las expresiones mas creativas en ia 

proyeccion e interpretacién de un suceso obedeciendo a las caracteristicas propias del campo 

interpretativo que la fomenta. Adquiere esa modalidad de “politica” no sdlo por la tematica que 

aborda, sino mas bien, por su misma raz6n de ser. La caricatura es una critica hacia lo que 

expresa, es por ello que se le concibe como un género periodistico de opinion. 

La caricatura es ademas una postura que se refleja en ei dibujo como la proyeccién de 

una opinién que ridiculiza 0 pone en evidencia un hecho o situacién acerca de un personaje. 

De esta manera, estamos ante la cuestién de describir como se proyecta el acontecimiento en 

los trazos de una caricatura politica. José Luis Pifiuel dice que “de fa vida cotidiana puede 

interesarnos o su contenido o su forma. Si reparésemos en su contenido, habria que 

advertir que hay <tantas vidas cotidianas> como estilos de vida, grupos sociales, 

microculturas, habitats sociales, etc. )”.* 

En la caricatura, esta “diversidad” de la vida cotidiana esta medida precisamente por los 

acontecimientos. “Por acontecimiento, en micropsicologia, (disciplina que estudia ef 

acontecer en funcion del concepto gestalista o de percepcién, del concepto proxémico 

de entorno (Umwelt) y del concepto tipolégico de campo, desarrollado por Abraham 

Moles en Estransburgo) se entiende aquella modificacién de un entorno préximo 

habitado por un individuo o un pequefio grupo de individuos y cuyas variaciones son 

imprevistas o inhabituales para ellos”, explica Pifuel. 

La percepcién del entorno esta sujeta a la modificacidn de las variaciones en el mismo. 

En esta proyeccién o repercusion de variaciones interviene: entorno, variacién (de sucesos), 
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orden (previstos 0 imprevistos) y habito (costumbre) como to sefala José Luis Pifhuel. Este 

autor agrega: “sélo habra acontecimientos en la medida que la percepcién de las 

variaciones de un entorno se situen en una zona intermedia de representacion entre la 

absoluta ignorancia de sus variaciones y el absolute conocimiento de la previsi6n”.* 

Continuando con el autor se sabe que el individuo se encuentra ante el acontecimiento 

con dos variables: una que es el orden con que se prevé y conoce el margen de la variacién y 

otra que es el orden con el que se controla y somete ese entorno. Con ello damos cuenta que 

en e! acontecimiento se pueden distinguir claramente un entorno intimo y un entorno publico, 

en donde en et primero uno mismo controla el orden, la prevision y por tanto la variacién; 

mientras que en el segundo a lo mas que se puede aspirar es a adquirir informacion sobre ello. 

La micropsicologia resalta fa importancia del acontecimiento en relacién con las 

variaciones y previsiones. Con la caricatura, estos acontecimientos previstos son interpretados 

en funcién de! fondo y figura de una imagen provista por el acontecimiento. E} caricaturista 

debe ser un “minucioso investigador” de la vida cotidiana y por tanto, lo suficientemente 

sensible ante las variaciones del entorno; sin embargo, tiene que anclarse de la objetividad de 

ese entorno para que su interpretacidn no caiga en ei terreno de to subjetivo. La imagen es en 

si subjetiva; pero —segun Alberto Daltal-, la expresidn se basa en {a critica que es “una visién 

traducida que le sirve a los demas para entender” el objetivo de la expresion.* 

El caricaturista es un traductor del acontecimiento y por ello requiere del dominio de 

ciertas “técnicas”. Dallal explica esto de la siguiente manera: “Esa frase “soy fa expresién de 

mi mismo”, equivale a decir, dentro de la imagen, algo asi como: “me dedico a razonar 

dentro de mi para exponer fo que ahora razono”; de ahi que este autor procese que la 

imagen debe ser sopesada, analizada en todas sus partes y consecuencias, ya que de ello 
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depende la expresi6n misma del acontecimiento a través de la visién, en este caso, del 

caricaturista.” 

Caricaturista y acontecimiento se fusionan en una obra que proyecta una traduccién de 

la imagen que se interpreta en base a las variantes del entorna como una manifestacién de la 

activa interaccién de los individuos que hacen de su ambito un ente dinamico-social. José Luis 

Pijuel sefala. “La vida cotidiana sin acontecimientos produce hastio (...) Para que no 

haya percepcién, son necesarios dos extremos: 0 que los acontecimientos sean 

totalmente previsibles, o que sean absolutamente imprevisibles. La vida cotidiana sin 

acontecimientos, es una vida cotidiana sin percepcién, y por lo tanto, no existe”.” 

4.-...a la consiruccion del discurso en la caricatura politica 

La realidad fisica debe ser construida y no descubierta. Para Pifuel “(...) fa representacion 

siempre conlleva algo social: las categorias que la estructuran y expresan, categorlas 

tomadas de un fondo comdn de cultura (..). Estas categorias son categorlas de 

fenguaje”;” un lenguaje que en lo cotidiano es natural que difiere al de la ciencia social. En el 

plano de {o cientifico, las cosas tienen que ser demostradas. 

En la vida cotidiana no interesa el experimento; pues a través del lenguaje se busca fo 

creible y no la certeza. Esto nos traslada al terreno de la argumentacion en donde el lenguaje 

construye un discurso cuyo proceso de expresién o manifestacién se reconstruye en busca de 

ta probabilidad. 

En dicha busqueda el lenguaje se comporta como una construccién simbdlica que 

requiere de interactuar a través de la comunicacién. En este sentido Sergio Moscovici sefiala 

que un fendmeno de comunicacian como tal es un acto de lenguaje colidiano que se 

“convierte también en proceso normativo en la medida en que es a través de fa 
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comunicacién verbal como los valores se asimilan o se generan en el transcurso de las 

interacciones sociales y, por tanto, como se establecen las relaciones operacionales 

entre varios mundos de representacion”.” 

La funcién del lenguaje es expresar y producir significados. Su uso para la 

representacion social de la caricatura en al expresi6n del discurso, se funda en un 

conocimiento socialmente compartido: un conjunto de palabras o cédigos que hacen posible la 

produccién de sentido cuyo significado se materializa en los individuos y no en el mensaje. 

Por tanto, el caricaturista, intérprete social, transforma el! discurso informativo en imagen 

con cierta intencién o finalidad; misma que se reconstruye en la recepcién del espectador con 

quien comparte un conocimiento cotidiano descifrado en cédigos de interpretacién. La 

construccién del discurso se da en forma esquematizada; raz6n por la que al interior de su 

discurso expresado en el trazo se hable de imagenes; es decir, ideas que se generan en la 

percepcién (ubicacién) como huellas para la reconstruccién (interpretacion). 
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CAPITULO DOS 

LA REPRESENTACION SOCIAL 
DEL ACONTECIMIENTO EN 
LA CARICATURA POLITICA 

i LA REPRESENTACION SOCIAL 

  

"Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento practico orientado hacia la 

comunicacién, la comprension y el dominio del entorno social, material ¢ ideal.” 

Moscovici 

Partiendo de ta idea de la representacién, como una necesidad que tienen las personas de 

materializar lo abstracto, se tiene que en el dmbito de lo social suceden fendmenos o hechos 

que no se presentan en sustancia 0 figura, pero que existen; se dan y se construyen a partir 

del mundo material. La Teoria de 1a Representacién Social se dedica al estudio de los 

fendmenos sociales como una forma de conocimiento que se manifiesta en fa interaccién de 

los individuos, en la aprehensién de cédigos, valores e ideologias en un contexto concreto. Sus 

inicios de dieron en la sociologia y posteriormente fue absorbida como teoria por la psicologia 

social, con autores como J. Piaget quien primero la utilizo en la psicologia infantil en 1926 y 

Sergio Moscovici que la abordé en sus trabajos de los anos 1961 a 1976. 

La manifestacién del sentido comin se da en la interaccién de los individuos que 

conviven en una comunidad, cuyo sistema de organizacién social permite conceder a cada 

objeto y acontecimiento su concreto significado. Por ejemplo, mencionar ta palabra “silla", 

convencionalmente remite a un objeto que de acuerdo a su figura y uso sirve para sentarse, sin 

importar si es de madera u otra sustancia. Pero si se trata de ‘silla presidenciat’, el significado 

es otro. 
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El conocimiento convencional de la expresién ‘sila presidencial’, remite a !a politica, el 

poder o la maxima autoridad de un pais. Mientras que “silla” evoca un objeto; “silla presidencial” 

es la representacién del maximo poder politico. El poder y la politica mo son expresiones 

materiales: son representaciones. Como objeto “silla” puede o no estar en el momento de la 

evocacién. Su imagen se encuentra registrada en nuestro cerebro, un almacén de 

conocimientos que permite captar y codificar informacién, procesarla y devolverla al exterior 

con una interpretacién propia y un significado convencional para hacer posible la interaccién 

con el entorno social. 

El mundo material o entorno social esta dentro de un sistema que tipifica y define sus 

propios ambitos para dar sustento a una determinada organizaci6n social que se manifiesta en 

proyecciones e imagenes como consecuencia del ejercicio social cotidiano. El hombre, como 

ente social, comparte con otros individuos un contexto de donde retoma esas imagenes como 

representaciones que sustituyen la realidad de su medio social. Analizar y representar son 

procesos complejos que no tienen que ver con la formulacién de conceptos, sino mas bien, con 

objetos que se objetivan en imagenes con un preciso significado social. 

Para el caso concreto de la caricatura politica, es menester explicar la complejidad de la 

representacién desde el punto de vista de la impresidn de una figura o imagen delineada en 

trazos que construyen a un personaje, que en si mismo representa o protagoniza un ambito de 

la vida social, cuya accién o efecto de representar se manifiesta en la percepcién. La 

representacion es un instrumento de conocimiento que hace ver un personaje ausente que se 

sustituye por una “imagen” capaz de pintarlo tal cual es. Sus ingredientes son ef humor, fa 

critica, una idea y un buen trazo. El caricaturista analiza al personaje publico y estimula su 

presencia en la conciencia del espectador; lo que en la practica, convierte la caricatura politica 
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en una forma de expresién en donde el humor simboliza una actitud critica hacia la situacion en 

cuestion 

f.- Efamverso de la representacion 

La psicologia social explica como una palabra importada del conocimiento erudito se inserta en 

el lenguaje cotidiano como una representacién, misma que se convierte en categoria del 

sentido comin; un instreumento de comprensién con io que adquiere un lugar en la sociedad. 

Esto concierne a cémo los sujetos sociales aprehenden los acontecimientos de la vida 

cotidiana con sus caracteristicas e informaciones sobre el entorno préximo o lejano, y que, por 

tanto le confieren a la representacién social el caracter de conocimiento practico socialmente 

elaborado y compartido. 

Denise Jodelet, autora de un ensayo sobre la representacion social que se publica en un 

libro sobre Psicologia Social a cargo de Sergio Moscovici, -considerado el padre de esta teoria- 

explica que la representacién social es “el conocimiento <espontdneo>, <ingenuo> que 

tanto interesa en la actualidad a las ciencias sociales, ese que habitualmente se 

denomina conocimiento de sentido comin, o bien pensamiento natural, por oposicion al 

pensamiento cientifico”.' 

Mientras que para Emile Durkheim quien enfocd su atencién a las representaciones 

colectivas, -a diferencia de las representaciones sociales que son dinamicas y surgen del 

grupo, es una especie de ideologia colectiva de caracter estatico que la sociedad impone 

externamente a los individuos al sdlo transmitirse y reproducirse colectivamente- no fue un 

objeto de especificidad en su forma de abordar el pensamiento social, para Sergio Moscovici 

esta vision constituye el eje central de una psicologia de! conocimiento. Con tales posturas 

como antecedente, Jodelet aporta una definicion general y dice: “El concepto de 
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representacion social designa una forma de conocimiento especifico, el saber de 

sentido comun, cuyos contenidos manifiestan la operacién de procesos generativos y 

funcionales socialmente caracterizados. En sentido mas amplio, designa una forma de 

pensamiento social”.’ 

Esta teoria de la representacién sociat tiene caracteristicas especificas: a) el caracter 

social de su génesis, b) en cuanto tipo de conocimiento (cémo ta gente piensa u organiza su 

vida cotidiana) es compartido ampliamente y distribuido dentro de una colectividad; es decir, 

que se caracteriza por una forma especifica de pensamiento, sentimiento y actuaci6n de los 

grupos sociales y, ¢) la estructura interna y los procesos implicados en el desempefio de usos y 

costumbres de un determinado grupo social. 

Sin conocimiento de sentido comin no hay representacion social. En estos términos, 

una representacién social debe concentrarse en dos marcos de referencia: el contexto y fa 

interaccién social, articulados por una percepcién ideolégica que se encarga de definir el 

significado y sentido de la imagen que se representa. A este respecto la autora anade: “La 

caracterizacion social de los contenidos o de los procesos de representacién ha de 

referirse a las condiciones y a los contextos en los que surgen las representaciones, a 

las comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones a las que sirven dentro 

ms 
de la interaccién con el mundo y los demas”. 

2.- La naturaleza de los fendmenos representativos 

En el plano de la expresién de la caricatura, Roger Charttier explica que “(.) la 

representacién muestra una ausencia, lo que supone una neta distincién entre lo que 

representa y lo que es representado (...) es la exhibicién de una presencia, fa 

presentacién publica de una cosa o una persona”.‘ Como manifestacién de! contexto o 
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mundo social, Kimball Young sefala que en este proceso se adquieren significados 

convencionales “objetos pasados, presentes o futuros, relaciones, cualidades y 

categorias de objetos y sus relaciones”; la caricatura es entonces en este sentido, una 

representacién social.* 

Denise Jodelet, retomando las ideas centrales de Sergio Moscovici, desarroilé una 

interpretacién muy completa del sentido de ta representacion social y asi, mientras que como 

concepto ubica las representaciones en el orden del conocimiento comun, Moscovici sostiene 

que como fenémeno social “las representaciones sociales constituyen modalidades de 

pensamiento practico orientadas hacia la comunicacién, la comprension y el dominio del 

entorno social, material e ideal”. 

Entonces, ~hay representacion social en una silla?. No. Si bien para la lingiistica tiene 

un significado y significante, como tal no representa nada mas que un objeto que sirve para 

sentarse, por tanto, carece de sentido social sin mayor relevancia para el grupo. Una 

representacion social surge de un proceso de caracter sociocognitivo, una reproduccién mental 

que sirve para la construccién de una imagen simbolica que “conileva en la comunicacion 

una parte de autonomia y de creacién individual o colectiva”,’ segun Moscivici, quien 

expresa que es representacién social cuando 1) El aspecto figurative de !a imagen 

corresponde en reciprocidad a un sentido: “siempre es la representacién de un objeto”; 2) 

no es un puro reflejo del mundo exterior impreso en una imagen: “tiene la propiedad de 

poder intercambiar lo sensible y la idea, la percepcién y el concepto”; 3) existe 

interaccién entre el sujeto y el objeto teniendo presente et estimulo y la repuesta: “tiene un 

caracter simbélico y significante”; 4) implica una actividad de construccién y reconstruccion, 

y 5) relaciona los procesos simbdlicos con las conductas en su “caracter auténomo y 

creativo”*



  

“Silla” es una palabra linguistica que se expresa por el lenguaje; “sila presidencial” es un 

ejercicio mental que se trasluce como una construccién del conocimiento social mediante el 

discurso y el proceso comunicativo implicado, enmarcados en una dinamica social. Una 

tepresentacién social es resultado de regtas, creencias y conductas de determinados grupos 

reflexivos. Para el autor, “un grupo reflexivo es concebido como un grupo que es definido 

por sus miembros, en el que los miembros conocen su afiliacién y tienen criterios 

disponibles para decidir que otras personas también pertenecen al grupo (...)"; en donde 

el pensamiento individual se convierte en una practica social que se complementa con la 

reflexividad para dar contenido a ta denominada identidad social.’ 

Toda representacién social concebida como conocimiento cotidiano implica la 

construccién de un objeto social cuya tarea de elaboracién de conocimiento corresponde a la 

comunidad como una necesidad practica que “la mayor parte de las veces es una 

modificacién en las condiciones de vida en el interior de una sociedad lo que ocasiona 

reelaboraciones y cambios en las concepciones de los objetos sociales”,” sefala 

Moscovici. 

3.- La representacién como construccion de to real 

Las representaciones sociales sdlo pueden darse en aquellos grupos en los que el discurso 

colectivo incluye una comunicacion que en si misma implica puntos de vista compartidos y 

divergentes sobre determinadas cuestiones de la vida cotidiana. En este proceso el consenso 

social cobra vital importancia al determinar los contenidos explicitos de conocimiento como una 

garantia del mantenimiento de una representacién. 

Este consenso de caracter funcional, explica Moscovici, “es necesario para mantener 

ef grupo como una unidad social reflexiva y para mantener Ja vida del grupo en una 
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direccién organizada, estandarizando la identidad social y las intensiones de una 

mayoria cualificada de los miembros del grupo”,"" menciona el autor. 

Por otra parte, una representacién social tiene como contenido informaciones, 

imagenes, opiniones y actitudes que se relacionan con un objeto para darle una interpretacion 

cuyo caracter se manifiesta como un acto de evocacion del pensamiento en la representaci6n 

de algo: “representar es re-presentar hacer presente en la mente, en fa conciencia”.” 

~Como interviene lo social en la elaboraci6n de una representaci6n?. Sergio Moscovici 

explica dos procesos principales que responden a esta cuestién, estos son: la objetivacion y el 

anclaje Lo social en la representacién se manifiesta en la objetivacién come el mecanismo que 

hace posible concretan lo abstracto, lo invisible se convierte en perceptible. En los inicios de 

los trabajos clasicos de Moscovici, dedicados a esta teoria, se distinguen dos fases o etapas 

que explican este proceso: transformacién iconica y naturalizacion. 

La primera fase (transformacién icénica) “actéa en un primer momento 

seleccionando y descontextualizando ciertas informaciones de la idea o entidad que se 

objetiva (...). En. un segundo momento esta transformacién icénica materializa la entidad 

abstracta en una imagen (...) que reproduce una estructura conceptual”.” En la segunda 

fase del proceso (naturalizacién), esta transformacion del concepto en imagen lo convierte en 

una realidad con existencia auténoma al perder su caracter simbolico arbitrario: “sustituyendo 

conceptos abstractos por imagenes, reconstruimos esos objetos, les aplicamos figuras 

que nos parecen naturales para aprehenderlos, explicarios y vivir con ellos, y son esas 

imagenes las que, finalmente, constituyen fa realidad cotidiana en la que nos 

desenvolvemos”." 

Por otra parte, el proceso de anclaje permite transformar lo que es extrafio en familiar 

Por su caracter actua en una direccion diferente al de objetivacion. Mientras que la objetivacién 

 



  

tiene como propésito reducir la incertidumbre en la aprehensién de los objetos mediante una 

transformacion simbélica e imaginaria de los mismos, “ef proceso de anclaje permite 

incorporar lo extrafio en lo que crea problemas, en una red de categorias y 

significaciones (...) en dos modalidades: a) fa insercién del objeto de representacién en 

un marco de referencia conocido y preexistente; y b) la instrumentacién social del 

objeto representado”," detailla el autor. 

La primera modalidad se hace presente cuando la identidad social de un grupo enfrenta 

incertidumbre de un fendémeno extrafio. La segunda forma de anclaje hace de las 

representaciones “instrumentos utiles de comunicacién y comprensién.” Su relacion 

dialéctica con la objetivacién “articula las tres funciones badsicas de la representacién: 

funcién cognitiva de integracién de la novedad, funcién de interpretacion de la realidad 

y funcién de orientacion de las conductas y las relaciones sociales”, lo que hace 

inteligible la realidad que se deriva de un conocimiento practico y funcional que posibilita las 

relaciones y situaciones de la dinamica social.” 

4.- Imagen y representacton: caricatura politica 

Toda representacién social es manifestacidn de algo y de alguien. La caricatura politica cumple 

esta condicién. Su contenido se compone de una imagen y una opinién, construye un 

personaje cuya representacién de acuerdo con Moscovici, “no es el duplicado de lo real, ni 

el duplicado de fo ideal, ni la parte subjetiva del objeto, ni la parte objetiva del sujeto”, 

simplemente que constituye el proceso por el cual establece su relacién con el mundo y las 

cosas.** 

En la caricatura politica, este proceso de construccién del personaje tiene que ver con lo 

que ya anteriormente se definid como objetivacién, pues éste permite “poner en imagenes 

 



  

las nociones abstractas, da una textura material a las ideas, hace corresponder cosas 

con palabras, da cuerpo a esquemas conceptuales”.” 

En los albores de la humanidad tos trazos del dibujo representaron y simbolizaron 

objetos que se conocen como las primeras manifestaciones de! arte plastico. Sumado a ello, la 

burla y la satira han hecho de fa caricatura un medio para combatir y apoyar ideas, modas, 

costumbres e instituciones; ya que si bien con la primera, el caricaturista pone en evidencia al 

personaje que interpreta, con la segunda, censura sus vicios y costumbres ridiculizando toda 

experiencia posible de expresarse. 

La caricatura en su forma: imagen, categoria y acontecimiento social, que se concretan 

en la vida cotidiana como un sistema de referencia que “sirve para clasificar las 

circunstancias, los fenémenos y a fos individuos con quienes tenemos algo que ver”.” 

Como manifestacién de representacién social, la caricatura constituye para el receptor una 

forma de conocimiento cotidiano con tres caracteristicas principales que Moscovici describe: 

“4, Es elaborado socialmente (...), 2. su homogeneidad y distribucién (...) es amplia (,...) 

constituyéndose en dominios de conocimientos conservados funcionalmente y que sus 

principales dominios se refieren a la divulgacién de teorias y conocimientos y, 3. este 

conocimiento de naturaleza social establece la indesligabilidad de procesos y 

contenidos de pensamiento”.” 

Sin embargo, cabe resaltar que en el ambito de lo poiitico la caricatura constituye una 

forma de conocimiento social “que no necesariamente divulga teorias o conocimientos 

cientificos. En si misma no produce conocimiento; como representacién social es una forma cle 

conocimiento en tanto que interpreta y representa con visién propia los acontecimientos que 

por su repercusién social son de interés para el grupo donde se genera. 
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Il PSICOLOGIA SOCIAL DE LA CARICATURA POLITICA 

Desde ef punto de vista de ta representacion social, ta caricatura politica ex una asocracién de imagenes que vincula ef 

desenvolvimiento def fenguaje aprendide v condicionado en donde se tdentifican cédigos v simbolos separados de aquello 

que representan [a imagen presente v un objeto ausente en condiciones compartidas. 

Una breve revisién de la psicologia social como disciplina que se dedica al estudio de la 

conducta humana, resulta de fundamenta! apoyo para un andalisis del papel que desempefia la 

caricatura, por ser producto de Ja interaccién cotidiana de los individuos, como medio de 

expresién provisto de un determinado lenguaje convencional, y por tanto, simbdlico. 

Como forma de representacién social es un producto de la comunicacién que se 

extiende potencialmente a todos los miembros de un grupo que elabora colectivamente las 

regias, justificaciones y conductas que le son pertinentes. A este nivel es que cobra 

importancia la tarea de la psicologia social, ya que visualiza el estudio de cémo es fa relacién 

entre el hombre y su medio sociocultural. Francisco Morales expresa que “en cierta forma 

podemos decir que las condiciones sociales en que vivimos determinan que pensamos 

y también como pensamos”.” 

La comunicacién entendida como el proceso de transmitir mensajes provistos de 

informacién -cédigos o simbolos- en funcidn del lenguaje, tiene como fin la socializacién de ese 

proceso mediante la adquisicién de caracteristicas que el mismo grupo social plantea de 

manera convencional. En este sentido el lenguaje proyecta su verdadera importancia al 

considerarse un producto social que ademas, es parte del conjunto de sefiales aprendidas que 

conforman un sistema de comunicaci6n. 

Este planteamiento ha desarrollado su interés no sélo en el aspecto verbal del lenguaje, 

sino ademas, como forma de comunicacién no verbal en el que adopta distintas formas a partir 

de los cédigos que la definen. Es asi como a partir de movimientos oculares, expresién facial: 

la proxémica (espacio personal y social) el olfato, fa sensibilidad de la piel, el tacto, la



  

temperatura, se establecen ciertas sefiales 0 cédigos que estimulan una comunicacion que se 

refuerza con el uso de otros elementos materiales como fo es el vestido y los cosméticos para 

la proyeccién de un mensaje también expresado de manera convencional. 

1.- La construccion social de la caricatura 

Una sociedad esta configurada -entre otros elementos- por representaciones autogeneradas a 

partir de la actividad interactiva que la caracteriza. Estas “proyecciones" de la realidad se 

insertan en lo que investigadores sobre el tema han denominado “imagenes icénicas", 

entendidas como réplicas simbdélicas de las escenas del entorno demarcadas por Ja 

experiencia interna del individuo en su nivel de conciencia. 

Qué importancia tiene una representacidn iconica de la realidad en la sociedad: Roman 

Gubern lo resuelve cuando dice que “la funcién comunicacional de la representacién 

icénica es su funcién ostensiva (del latin ostentare: mostrar, exhibir, presentar), 

mientras que fa funcion comunicativa mas pertinente de la palabra es inductiva (en el 

sentido de inducir 0 desencadenar una conceptualizacién o representacién de fa 

conciencia del sujeto)” en donde el lenguaje es motor de accién que permite al hombre tener 

conciencia de las cosas en ausencia de ellas.” 

La configuracién de una imagen de lo aparentemente real, permite al hombre elaborar 

una comprensi6n conceptual de! entorno que le rodea. Es importante sefalar aqui lo que ei 

autor menciona al parafrasear a Lascaut, quien clasifica las representaciones icdnicas en tres 

categorias: 

1) Las formas imitativas de la naturaleza; 

2) las formas abstractas y no iconicas;



  

3) aquellas que simulan referirse a una realidad y tienen el mismo estatuto existencial de 

las primeras, pero que no existen en Ia realidad. * 

Gubern define imagen icénica como: “una modalidad de la comunicacion visual que 

representa de manera plastica -simbélica- sobre un soporte fisico, un fragmento del 

entorno optico (precepto), o reproduce una representacién mental visualizable 

(ideoescena), 0 una combinacion de ambos, y que es susceptible de conservarse en el 

espacio y/o en el tiempo para constituirse en experiencia vicarial éptica; es decir, un 

soporte de comunicacién entre épocas, lugares y/o sujetos distintos, incluyendo entre 

estos ultimos al propio autor de fa representacién en momentos distintos de su 

3925 existencia”. 

Aplicando esta definicién a una interpretacién de lo que es la caricatura, se le atiende a 

ésta como la representacién icénica de un aspecto de la realidad social a partir de la 

experiencia dptica y contextual de su creador, para constituirla como un soporte de 

comunicacién que relata el presente para perpetuarlo en lo futuro; ya que el principio 

fundamental de una imagen -segtin Gubern- es no sdlo representar, sino que es aquello que 

representa. 

Una de las funciones de la caricatura es ser una alternativa de expresién que representa 

una situacion mediante una imagen que no s6lo proyecta un signo, cddigo o sefial, sino que 

ademas, confiere un significado a ese fragmento de la realidad en su momento interpretativo. 

Esta tiene sentido a partir de la concepcién exacta entre significante (su expresién sensible) y 

su significado (o representacién psiquica), cuando la analogia de! icono no es con el objeto 

que representa sino con el modelo perceptivo del objeto y sobre el cual el individuo o interprete 

acta en funcion de la experiencia biolégica y cultural de su entorno. 
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En el aspecto de fa comunicacion icénica, Gubern ahade: “la imagen icénica es un 

producto simbolico regido por codigos técnicos y culturales (...) que constituye un 

espacio privilegiado de intervencién retérica y de elaboracién estética, cuyos artificios 

requieren procesos muy activos de decodificacion e interpretacién del significante por 

parte del lector de imagenes”.* 

Por tanto, una imagen constituye un signo icénico que adquiere la categoria de simbolo 

por su razén de ser motivado y no arbitrario; sin embargo, el autor sefiala que “la produccién 

de imagenes sigue criterios convencionales, pero nunca enteramente arbitrarios, y que 

por tanto tales convencionalismos podran escalonarse desde los mas imitativos a los 

menos imitativos 0 mas fantasiosos” cuya codificacién esta culturalmente determinada por 

normas y usos.”” 

De esta manera, se entiende por simbolo al cédigo que permite formular y comprender 

un mensaje; siendo ademas, un signo convencional (de validez social), accidental (generado 

por experiencias personales del sujeto) o universat (inherente a la naturaleza humana). Con 

esta clasificacién de! simbolo, el autor destaca e! alto grado de capacidad de abstraccién en 

dos planos posibles: a) abstraccion en el plano significante, y b) abstraccién en el plano del 

significado; ambos extraidos de un contexto que se matiza a partir de jerarquizar o seleccionar 

aquellos elementos que se destacan para configurar !a imagen de lo que se desea expresar. 

Para este autor, la caricatura “constituye (...)un caso de simbolismo personalizado, 

ya que (...) se basa en una amplificacién selectiva de rasgos caracteristicos del sujeto, 

proceso de abstraccién y de distorsién a la vez de formas esenciales, hasta el punto de 

hacerlo irreconocible”.” En este punto destaca el valor de la caricatura por la capacidad de 

expresién simbdlica de un referente que se deforma en la imagen a través del dibujo y que no 

por ello impide una re-interpretacién bajo el reconacimiento convencional de su mensaje. 

 



  

2.- La configuracion de personajes en la caricatura politica 

La caricatura es una representacion icénica cuyo contenido se sistematiza en el simbolo del 

referente, es decir, del actante -personaje, animal u objeto- que se presenta mediante la 

configuracién artificial del dibujo. Su caracter comunicacional se hace presente a través de dos 

funciones: una ostentiva (del latin ostentare, exhibir o presentar) y otra inductiva (que induce 

una conceptualizacion o representacién). En este plano comunicacional, esta implicita una 

mutacién de sustancia de la expresién que parte de un lenguaje verbal para concretarse en un 

lenguaje icénico. E! personaje caricaturizado con Jas lineas del dibujo es el referente ausente 

que se sustituye simbdlicamente en el plano de la informacion con el fin de atribuirle un 

significado. 

En la caricatura tiene lugar un simbolismo estereotipado que tipifica personajes. De esta 

forma, el arte de la caricatura se encarga de dar una identidad especial en funci6én det 

simbolismo convencional que utilice para representar algo mas que un significado inmediato y 

obvio. 

Al estereotipar a los personajes se simplifica la proyeccién social de !a caricatura y 

asegura su trayectoria como una muestra singular de la expresién icénica. En la psicologia 

social el estereotipo es considerado un producto social, fruto de procesos de aprendizaje. Para 

la caricatura, es una técnica de expresién que agiliza la comprensién de su mensaje; un 

proceso que tiene razon de ser en el momento en que un determinado grupo rescata al 

individuo que por su funcién publica y accién politica es en si noticia y por tanto, susceptible de 

ser criticado. 

Ante !a interaccién simbdlica que caracteriza a toda sociedad, el caricaturista hace de su 

trabajo un acto social que expresa simbolos compartidos, derivados de la forma del habla y 

utilizacion de la lengua. En tanto que el caricaturista cumple el rol de intérprete, el actor politico 
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sirve de personaje cuyas actitudes y aptitudes de servidor pUblico se enuncian bajo la vision 

del analista que hace de su interpretacion una actividad periodistica que ejerce de acuerdo con 

un bagaje simbdélico compartido. 

Mientras tanto, el lector -o receptor- elabora por su parte una re-interpretacién en 

funcion de la interaccién simbélica que se encuentra en el marco de referencia de la accién 

que socializa la practica interpretativa, en donde la caricatura es un medio de expresién 

simbdlica, caracterizado por el uso de regias convencionales para reproducir un mensaje. De 

acuerdo con Arnau Piug, es un simbolo de expresién que se manifiesta como “ef dominio por 

excelencia de lo mental y de fo estético y en su forma reviste los caracteres que estas 

funciones -lo social y lo psiquico- efaboradas por lo predominante, de la actitud individual 

a en lo social, adquieren y comunican”. 

3.- La represenmacion de la imagen en ta caricatura politica 

La sociedad esta conformada -entre otros elementos- por un conjunto de actos sociales 

estratificados, cuyo significado se da mediante simbolos compartidos construidos en forma 

convencional. Su proyeccién en la caricatura a través del lenguaje del dibujo adquiere el 

caracter de “forma”, una plasmacién grafica de caracter plastico sobre el aspecto de una vision 

del mundo que se reconstruye o interpreta en la imagen 

Reconsiderando el término de "reproduccién" aplicado a la funcién y valor de la 

caricatura como forma de expresién que se "publica" para ser compartida, puede decirse que el 

caricaturista contribuye a producir valores simbdlicos que expresan y motivan una opinion que 

se emite bajo un proceso de comunicacion. En este sentido, la reproduccidn social esta dada a 

través del proceso de socializacién que, entre otros procesos, “trata de la integracion de 
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imagenes o contenidos culturalmente significativos y especificos de una vision del 

mundo y la sociedad”,’ explica José Luis Pifuel 

La imagen como realidad social es en si la interpretacién de un fendmeno que requiere 

de una organizacién de fos hechos inmersos en la complejidad def contexto social. En esta 

forma, la caricatura como técnica interpretativa, asigna un significado y sentido propio a través 

de la expresién metodotégica del dibujo, para construir una opinin critica de caracter analitico 

y sintético. 

En la construccién de lo social de la caricatura se distinguen tres niveles de expresion 

en funcién de la imagen: 

1.- La caricatura es psicologizante; ya que a partir del estudio de la conducta y la identidad 

ejercida por el rol, elabora una imagen corporal para llegar a configurar un estereotipo. 

2.- ja caricatura es comunicante; su cédigo de expresién se deriva de una imagen referencial 

de interaccién simbdélica que hacen dei sujeto estereotipado un personaje reconacible como 

protagonista de un hecho. 

3.- La caricatura es socializante, genera una imagen que representa una vision formal y 

estilistica del mundo que se materializa en !a expresién del dibujo como un testimonio 

interpretativo basado en un hecho social 

E! contexto social se proyecta a través de simbolos agrupados en formas o imagenes 

cuya escala de interpretacién en Ja caricatura es un acto sémico que tiene como fin emitir un 

mensaje (contenido de ta expresién) cuyo signo material es el dibujo que se presenta (imagen 

estereotipada) y que al ser reinterpretada genera una imagen social 
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4.- La socializacion de la representacion 

En términos de informacion la caricatura da forma al contenido del mensaje; es decir, siendo la 

informacién una operacién multiple que se diversifica en base al medio empleado, el 

comentario o critica que hace de la misma un género periodistico de opinién, es una 

objetivacion dotada “de simbolos que un individuo humano (como comunicador) ha 

colocado fuera de si, de suerte que puedan causar, promover o modificar en otro 

humano (como perceptor) procesos psiquicos que guarden una relacién provista de 

sentido con el significado de lo expresado”,” sefala Angel Benito en La socializacién del 

poder de informar. 

El significado, como elemento primordial de la informacién, es la intencién que el 

caricaturista -o comunicador- vierte sobre el mensaje de acuerdo con los signos 0 cédigos que 

usa, Durante el proceso de comunicacién (emisién de signos) que se da en ja caricatura, los 

significados “responden a factores (internos) de la persona en cuanto se relaciona con 

factores del exterior”, sin embargo, cuando esta identificacién de signos no logra darse por 

parte del receptor, no quiere decir que no exista comunicacién o que el mensaje no es fo 

suficientemente claro, ya que la experiencia condiciona los significados y si bien muchas veces 

“las personas tienen significados similares (...)"," los estimulos no responden a un mismo 

fin, explica el autor. 

El dibujo en la caricatura es un proceso que objetiva un mensaje, pero “este material 

todavia no es el mensaje, es s6lo su condicién”, y sin embargo es lo primero que se capta. 

El contenido o significado se expresa en el argumento -comentario u opinién- y su apariencia - 

representacion- que segun Angel Benito, “hacen transparentes valores o ideas supra- 

temporales, independientes del instante que trascienden, del contenido y de la 

conformacién singularizada del material. Este contacto determina en el perceptor 
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procesos psiquicos muy peculiares, que los calificamos de vivencias religiosas, morales 

y estéticas”.” 

En la caricatura politica, la relacion del significado con la experiencia se determina con 

la expresion social compartida. Asi, mientras que el receptor es el responsable det significado 

referencial (o denotativo) que elabora en su propia experiencia, la caricatura desarrolla un 

significado estructura! determinado por la coordinacién de signos en su propio lenguaje; por 

tanto, el significado que requiere fa funcién de representacién de lo social en fa caricatura, 

“esta en las personas; no esta en las palabras, ni en las cosas, ni en los mensajes”.“ 
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tt PSICOLOGIA POLITICA DE LA CARICATURA 

Let pstcolegin polinca, come ian variane de lo psicologia social, es ef estudio de fas relaciones entre los sujetos inmersas en un 

determaunte danbite que los mvalucra baja ma causa a accein coleciva a fin de comprender of significado de las conductas al interior 

del geupo ' 

La dinamica social reclama la explicacién de los fendmenos que hacen que los individuos se 

socialicen, “cada uno con una personalidad definida y un yo adquirido a través de la 

interaccién con otros individuos que han sequido una evolucién similar”,* sefiala Francis 

Merril. 

{Qué consecuencias entrafia la interaccion social en el estudio de un determinado fendmeno?. 

Para el caso de la caricatura, es conveniente enfocar la respuesta desde el punto de vista de lo 

social y to politico. En la caricatura interesa el significado y valor social que el caricaturista le 

confiere al interpretar un hecho anclado en e! seno de lo polémico dentro del conjunto de la 

sociedad. 

En este sentido, la caricatura politica como forma de interpretacion de sucesos que 

alteran o modifican la vida social, materializa la realidad en una representacién cuyo 

significado psicosocia! depende del impacto def acontecimiento representado. Si la interaccion 

social es un proceso en ei que dos o mas seres humanos participan, lo social nace 

inmediatamente en el intercambio de conductas, mediante palabras, gestos y otros medios; lo 

politico se genera durante este proceso. 

L.- Significacién de lo social en la caricatura politica 

De acuerdo con Merril, la caracteristica mas importante det ser humano es su tendencia a 

interactuar fa que le distingue como “una reaccién aprendida, adquirida durante la primera 
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comportamiento humano cuya regia primordia! es ef sometimiento hacia las normas bajo las 

cuales un grupo se conforma.” El sentido de pertenencia hace que el individuo busque dentro 

de! grupo alcanzar los objetivos que por si mismo no podria conseguir. La unién, identificacion 

y funcién del grupo no serian posibles sin la interaccién social, pues ésta “constituye ef 

hecho central de la sociedad”.” 

La primera formacién mas estable y duradera de la sociedad es la familia. El autor 

sefiala que dentro y fuera de ella ia interaccién social se hace presente como “un proceso 

reciproco, por el cual el individuo tiene en cuenta el comportamiento y fas intenciones 

de fos demas (...), es un proceso simbdélico que depende de los objetos, gestos o 

combinaciones de sonidos que representan alguna otra cosa”.” 

Este proceso de interaccién origina acciones sujetas a “formas de comportamiento 

que se convierten en expectativas, gracias a la cuales sus miembros pueden prever la 

conducta de los demas y ajustar a ella su propia conducta”. E1 sentimiento de pertenencia 

se somete al cumplimiento de normas sociales que expresan la voluntad del grupo de manera 

convencional.” 

En el terreno de lo convencional -por ejemplo- sabemos que las propiedades fisicas de 

las cosas promueven su pertenencia a lo social, pero habria que distinguir que la propiedad de 

un objeto no es un hecho social sino una condicion de éste. “Mi propiedad privada de las 

cosas no depende unicamente de mi voluntad o preferencia, se transforma en realidad 

s6lo cuando es también voluntad de los demas",” argumenta Solomén Asch. 

En ta caricatura politica esta condicién del hecho social se inicia en ta libertad de 

expresion, garantia social anclada en la libertad de opini6n como el resultado que Murriet 

caracteriza en dos fuerzas’ “la formacién adquirida en la familia, la clase, fa cultura, la 
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generacion, ef oficio y la representacién del objeto a juzgar”, como puede ser la 

popularidad y los actos de un personaje politico.“ 

Esta libertad de expresion es un derecho individual acordado y reconocido de manera 

convencional en cuya formulacién no participé el total de la sociedad; pero su ejercicio la hace 

convertirse en una norma social que implica “un margen de comportamiento tolerable",” 

explica Merril. La libertad de expresion como producto de las normas convencionales que rigen 

una sociedad, constituye un proceso de ajuste al comportamiento de quienes se tigen bajo sus 

teglas. Entre otros factores, posibilita la convivencia y el intercambio de expresiones de un 

sentir social. 

2.- Significacién de to politico en la caricatura politica 

La caricatura politica es producto de la vida cotidiana que se manifiesta en una forma de 

expresion peculiar confrontanda ideas y juicios en el saber de lo social. Se incursiona en los 

Ambitos de la vida publica para interpretar las expectativas de los individuos en una apertura 

hacia lo publico, como una forma de conocimiento de caracter simbélico. Por su sentido social, 

se rescata de los planteamientos de la psicologia politica, ta necesidad de reconsiderar lo 

politico a partir de su accién reciproca que segun Graciela Mota, incluye “los procesos de 

comunicacién social donde patentiza fa significacién y resignificacion; es decir, como 

surgen simbolos que generan sujetos sociales a partir de explicar y dar significado”.” 

En la caricatura politica se integra una visién del mundo en que —segun la autora- “se 

reproduce y produce aquello que nombramos y compartimos en nuestra vida cotidiana”: 

las practicas colectivas que dan fe de la conducta de los individuos; asi como las 

repercusiones culturales y de personalidad que tiene que ver con la evolucion histdrica y la 

formacién de una cultura cotidiana.“ 
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Cabe mencionar que la psicologia politica en su camino por consotidarse como una 

disciptina con un objeto de estudio por concretar, Mota sefiala que ésta se enfoca a 

“fenémenos psicosociales que tienen lugar en las relaciones y confrontaciones entre la 

sociedad civil y el estado, y mas radicalmente, a las posibilidades de incidencia de ésta 

en la vida del estado, 0 dicho de una ultima manera, a fas formas de organizaci6n de Ia 

cohexistencia dentro de la sociedad en su conjunto”.“ 

Dado que sus intereses se enfocan al terreno de la reflexidn politica en el seno de lo 

social, la caricatura politica es un punto de referencia para delinear el significado que ostenta 

ese Ambito de acuerdo a su propia légica de interpretacin. La politica es ei ejercicio del poder 

relative a los asuntos pUblicos del Gobierno, cuya forma de ejecucién, puede convertirla en un 

arte o simplemente en una expresi6n doctrinaria que rige a la sociedad. En tales terminos, “es 

lucha para unos y para otros integracién, medida por fendmenos de poder de 

dominacién, de presiones, de justicia y de mayorias y minorias",* explica la autora. 

La politica se expresa en la conjugacién de ta dinamica social y el ejercicio de las 

normas. Graciela Mota dice: “es un proceso social que se manifiesta en todas las 

dimensiones de !a vida publica; es un espacio colectivo o donde se formula y constituye 

el ambito de todo aquello que puede ser difundido y compartido por todos”.” En este 

espacio colectivo, la caricatura politica se inserta como una forma de integracion simbdlica que 

facilita ia comprensién de los fendmenos y protagonistas de la sociedad. 

Mientras que para Ander Egg “lo politico designa una realidad interhumana, aunque 

su dmbito se reduce o puede hacerlo, a todo aquello que se crea, mantienen o se 

transforma por la actividad politica”; una realidad a la que !a caricatura politica incorpora 

elementos y juicios de valor que determinan un cierto grado de persuasion.“ Para Jorge Patifio 

el sentir politico (en la caricatura) se funda en el tratamiento de los conflictos que “oscilan 
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entre ef conformismo real, supuesto o impuesto, la sumisién y la desviacion”, que se 

generan en fa accién colectiva y la participacién politica de autoridades y ciudadanos.® 

En este sentido, la caricatura politica caracteriza a todo aqueflo que repercute en lo 

social, materializa mediante el dibujo, las acciones que se desatan en la interaccién de tos 

individuos involucrados entre si, por ciertos intereses que median sus conductas. La politica es 

la realidad que se-vive, to politico es su expresién social que la caricatura retoma como materia 

prima para la elaboracién de una imagen en cuyo caracter se manifiesta lo polémico de su 

tratamiento. 

3.- De la opinion a la representacién en la caricatura politica 

La caricatura politica es una evocacion de imagenes que representan “la esencia def proceso 

por el cual el hombre se convierte en un animal social”.” Esta proyeccién social dada en la 

representacion de ta caricatura enfoca lineamientos que se postulan en criterios 0 juicios de 

vator que ostentan una critica a la evaluacién oportuna de ciertas acciones y por real, al ambito 

en que se desarrollan dichas acciones. Los trazos y lineas se acompafian por una parte 

subjetiva de la expresién que se incluye en la interpretaci6n cuyo grado de objetividad se 

recobra en la validez de !a opinién del expresionista. 

La opinién es una modalidad de expresién del pensamiento humano. Su rigurosidad 

cientifica se sustenta en el planteamiento de argumentos sdlidos y verdaderos que se 

comprueban en la confrontacién de los hechos. El campo periodistico, al cual pertenece la 

caricatura politica, exige que para el manejo de este tipo de expresion la verdad se sustente en 

tos propios acontecimientos. 

En estos términos, la caricatura es una forma de expresién de! lenguaje; un lenguaje 

simb6lico que se vale del discurso para establecer un sistema de comunicacién que permite 
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conocer y determinar el mensaje que encierra la representacion que se esquematiza para 

persuadir y dar pie a la argumentacién como primera forma discursiva que segun Susana 

Gonzalez, su “propésito central es conocer al lector, (...) se dirige al intelecto a los 

sentimientos de las personas”." Este sentido de la persuasion se plantea en dos vias det 

conocimiento: “a) fa via légica (...), y b) la via psicolégica para emocionar”.” Estas 

  

caracteristicas son muy claras en la caricatura politica a través de la logica de los cédigos de 

interpretacién que se utilizan en la construccién caricaturesca de un personaje y la postura 

critica que se adopta en torno al mismo. 

Como articulo de opinién, la caricatura politica construye —de acuerdo con Susana 

Gonzélez- “ef espacio periodistico en el cual se manifiestan explicitamente jos 

argumentos, los procesos racionales que defienden una tesis, una posicién, un punto 

de vista”;” es por tanto, una apetacién al razonamiento que se concreta en la consistencia 

légica de la reflexién para expresar juicios determinantes que sean aceptados como vaiores 

particulares de indole colectivo. Mediante el dibujo, el caricaturista expresa a través de la 

exposicién -como una segunda modalidad de! discurso presente en la caricatura- “los hechos 

y las ideas. Su propésito es explicar la naturaleza de un objeto, una idea o un tema”. 

Proyecta una vivencia con informacién que se sustenta en la argumentacién para dar 

consistencia a la opinion que se vierte.” 

La importancia de la caricatura radica en su capacidad de sintesis en la argumentacion y 

la exposicién de lo que expresa y con ello logra la comprensién total del mensaje busca 

representar. Como ta! expone modos de pensamiento social. “Mediante éstas - 

representaciones sociales, expresa Oscar Rodriguez- podemos conocer cémo un sujeto 

social -individuo 0 grupo- hace y deshace el sentido del objeto de representacion. 
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Caemos en la cuenta de cémo un sujeto social piensa su entorno, a los otros, a los 

objetos o los acontecimientos de fa sociedad”.* 

El proceso de construire interpretar una caricatura es una transformacién de sentido 

que pertenece “a los procesos de reconstruccién de la realidad que el sujeto social 

elabora”; en este caso, el caricaturista es quien “hace familiar lo extrafio reconstruyendo el 

sentido, o de los individuos”.* Siguiendo con el autor, el valor de ta opinién da vida social a 

la caricatura politica y garantiza su permanencia. “no es que las opiniones tengan vida por 

si_mismas y de esa forma se impongan arbitrariamente a los grupos, sino que el sujeto 

social reconstruye los significados que tiene de si mismo, de fos otros, de su entorno y 

de la vida (...) es el sujeto social quien concede Ja cualidad de pervivir a una opinién”.” 

4.- Caricatura politica: ¢realidad 0 entretenimiento? 

Como ya se explicé anteriormente, uno de fos Ambitos en los que se desarrolia la caricatura, es 

el politico del cual muestra muy claramente el sentido burlesco que parte de la incitacién de los 

hechos hacia la inconformidad, la evidencia y la critica, que se convierten en ironia; 

herramienta de trabajo indispensable para el caricaturista. Autores como Sergio Fernandez la 

describen como la “expresién del pueblo y para consumo del pueblo, sin regateos y sin 

el contenido "peyorativo” con la que tiene los que olvidan que la satira también es una 

expresién humana, y que las imagenes acaban de valer tanto como las palabras”.* 

El autor menciona ademas que “la caricatura del tipo que sea, es una oposici6n, un 

ir en contra de to establecido”, por ‘0 tanto, ta caricatura en su aspecto politico es 

generadora de la critica, ya que afirma que “es un arma formidable que hace impacto lo 

mismo entre la clase culta y seleccionada de la sociedad que entre el pueblo. Va hacia 

todos. Es ademas un reto, una impugnacién: fuerza de reforma social. Su sentido 
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inmediato sera, indudablemente, causar risa, pero esto es al mismo tiempo, su mas 

seguro triunfo”. 

El sentido de la realidad en la caricatura se funda en el hecho que aborda para 

convertirse en un modelo simbdlico que estandariza una imagen socia! a la cual interpreta -y 

reinterpreta- en multiples estratos de ta vida social. La inconformidad e incomodidad, son 

motores de la burla y aunque !o personal difiere de lo social, ambas atacan o critican, 

provocandose un cuestionamiento de los valores actuales que puede dar lugar a una nueva 

escala valorativa a través de la reflexi6n o bien, cuando se manifiesta como principal 

disparador de la risa. 

El impacto de la caricatura radica en su técnica. Su objetivo es sugerir -mediante lineas- 

lo no mostrable sin profundidad afectiva. Lo intima se hace externo sélo en sus contornos sin 

que tlegue a ser vatorado a plenitud, permitiendo al observador una percepciéon de la realidad 

que se expresa, rompiendo con “la magia de lo oculto, de lo no mostrado cuando al fin, se 

ensefia",” dice Sergio Fernandez. De esta forma, el observador percibe una cierta sensacién 

de impotencia al descubrir “el otro lado de la moneda", que de acuerdo con el momento 

histérico, puede transformarse de critica en arma ideolégica contra el poderoso. Por Io tanto, la 

caricatura es también “un aguijén que desinfla algo en apariencia invuinerable”.“' 

En el caso de México, como se pudo observar, fa etapa revolucionaria —dice al autor- 

“un pueblo analfabeto, pero explotado, podia entender con mayor facilidad el valor de 

las imagenes no s6lo por la calidad plastica de ellas sino porque, en lo que a 61 respecta, 

las imagenes sabe usarlas y a su manera deducirlas a la divinidad, con objeto de 

agradecer favores recibidos; esto es, para la caricatura el medio estaba predispuesto”. 

La caricatura encontré su impacto en la imaginacién det pueblo con elementos que le eran 

familiares.” 
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En la carcatura el hecho real se convierte en imagen a través def humor. Se tiene 

ademas un contenido aparente que el lector -receptor- interpreta a partir de un conocimiento 

previo En su conjunto, se hacen presentes aspectos generates que tienen como principal 

funcién dotar de significado a la expresion para el éptimo entendimiento del mensaje. Se puede 

decir entonces, que la caricatura se inserta en el proceso de la comunicaci6n grafica que se 

manifiesta a través de imagenes como una practica creativa de la expresién escrita. Como 

fendémeno visual incorpora diferentes cddigos, diferentes lenguajes que utilizan como medio los 

dibujos y se apoya en el lenguaje escrito para dar como resultado un solo mensaje. 
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  ICAPITULO TRES           

  

LA CARICATURA POLITICA COMO TECNICA DE 
INTERPRETACION DE UN ACONTECIMIENTO: 

HACIA UNA ANALISIS DE CONTENIDO 

I LA CARICATURA: UN ENFOQUE HERMENEUTICO DE 

LA ESTRUCTURA DEL MENSAJE: 

Desde ef prata de vista de ta hermencntica, se retoma ta caricatura politica coma una herramienta de interpretacion mediaute el andlisis 

contextual de los dimbitos en tos que se desempeiia, Su conceptualizacion o significada se arienta en as enfoque senidtico que la aborda en 

ef proceso de comunicacin dentra desu contexto, Finalmente, en ta estructia metadolégica del Andlisis de Contenido, se busca 

explicitar lo “no dicho” en ef dibuje de ta cavicatura politica, sm embargo. su estilo expresionista hace latente en ta evocacién como una 

fenna de nombrar ta realidad. 

Elaborar un analisis de contenido de la caricatura politica como técnica de interpretacién de un 

acontecimiento, requiere de una fundamentacion teérica que aporte elementos que guien la 

investigacién hacia esa forma de expresién que se vale de un lenguaje (no verbal), cuyo 

significado (determinado por una interpretacién) se representa en una expresién grafica a 

través del dibujo. 

Para este efecto, es necesario construir un modelo de comunicacion en donde la 

caricatura politica, en su caracter de mensaje, se manifiesta como el producto fisico del 

caricaturista en su desempefio como emisor dentro del mismo proceso. Esta accion 

comunicativa se sirve del discurso periodistico como medio de entendimiento que da sentido a 

la interaccion del caricaturista y et lector-receptor y su relacién con el contexto compartido. El 

"qué" se expresa en la representacion que genera la realidad y le otorga un sentido de acuerdo 

con sus propios parametros de codificacion del lenguaje; la “referencia” es la evaluacion que el 
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caricaturista hace al referirse al “qué” La subjetividad caracteriza la opinion que mediante la 

interpretacién se convierte en género de expresién cuya validez se sustenta en el conocimiento 

cotidiano e intelectual del referente 

Desde este punto de vista, e! desarrollo del presente capitulo aborda un estudio de los 

principales preceptos de la hermenéutica para el analisis de la caricatura considerada en 

primer término como una manifestacién del lenguaje para la jnterpretacion de un hecho. Esta 

interpretacién se enmarca en un contexto, en donde el lenguaje -que es el modo o conducto 

mediante ei cual se intercambian significados- esta determinado por un sistema cuya estructura 

semidtica presenta tres tipos de elementos: 

1.- un campo de praceso social, lo que esta sucediendo, 

2.- las relaciones sociales de quienes toman parte, y 

3.- un modo de interaccién simbélica que establece el modo de intercambio de los significados. 

Citando a José Luis Pifiuel sabemos que “la realidad, o por lo menos determinada 

parte de la realidad, podemos hacerla nuestra, si después de establecer contacto con 

ella, podemos prescindir de ella sustituyéndola por una representacién. Esta 

representacién de fa realidad es una reconstruccién o una recreacién de nuestra 

relacién con la realidad”. En estos términos, la caricatura politica es una representaci6n de la 

realidad. “Y en consecuencia, si sabemos coma flamaria (...)”." 

En la evolucién del pensamiento humano, el estudio de la hermenéutica antecede al 

Analisis de Contenido. Sus primeras manifestaciones las encontramos en las obras de Plat6n y 

Aristoteles, entre otros fildsofos griegos que en su momento desarrollaron su propia forma de 

pensar el mundo mediante la sistematizacién de fos procedimientos gramaticos, retéricos y 

hasta poéticos, que los llevaron a plantear formulaciones tedricas basadas en una 

interpretacion ldgica de su realidad 
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De una hermenéutica filosdéfica hoy dia se trabaya con un analisis de contenido que, 

aplicado a la rama de las ciencias sociales “es una herramienta controlada, que bascula 

entre dos polos: el rigor que exige la objetividad y el de la fecundidad propia de la 

subjetividad del investigador”, senala Pifuel Su caracter cientifico exige ta instrumentacién 

de una determinada metodologia: “Berelsan, considerado el padre del Analisis de 

Contenido, junto con Laswell y Lazersfed, entiende a éste como una técnica de 

investigacién para la descripcién, objetiva, sistematica y cuantitativa del contenido 

manifiesto de la comunicaci6n”.’ 

En este sentido, para el caso de ta caricatura politica, la hermenéutica es un primer 

paso metodolégico a utilizarse en la descripcién interpretativa del contenido det mensaje, en 

cuanto a estructura. 

1.- Conceptualizacion 

La hermenéutica es una metodologia de !a interpretacién que proporciona un marco referencial 

desde el que se analizan las formas simbdlicas insertas en un contexto social e histérico de 

diversos tipos. Haciendo historia sobre la tradicién de la hemernéutica, Thompson explica que 

esa corriente teérica surgid de los debates literarios de la Grecia Clasica, sus principales 

exponentes en tiempos recientes son Dilthey, Heidegger, Gadamer y Ricoeur, de quienes 

parti la idea de que “las formas simbolicas son construcciones significativas que 

requieren una interpretacién; son acciones, expresiones y textos que se pueden 

comprender en tanto que son construcciones significativas”.‘ 

Uno de los principales aportes de esta teoria de ta representaci6n es el hecho de qi:e en 

la investigacion social el objeto de estudio es en si mismo un campo preinterpretado. Al 

respecto, Thompson dice que “en Ja medida en que el objeto de estudio de nuestra 
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investigacién es un campo preinterpretado, el enfoque hermenéutico profundo debe 

reconocer y tomar en cuenta las maneras en que las formas simbélicas son 

interpretadas por los sujetos que comprenden el sujeto-objeto”. 

En este sentido, al autor explica tres abordajes de! enfoque hemernéutico. El primero se 

describe como el andlisis sociohistérico en donde las formas simbdlicas se producen, 

transmiten y se reciben en condiciones sociales e histéricas especificas. El segundo abordaje 

se basa en el analisis formal o discursivo en donde las formas simbdlicas son obtenidas como 

construcciones complejas, por medio de jas cuales se expresa o se dice algo. El tipo de 

andlisis formal mas conocido y practicado -segun el autor-, es el semidtico, que es el estudio 

de las relaciones que guardan los elementos que componen una forma simbotica. 

Para el caso concreto de la caricatura, conviene mencionar también ef andlisis 

discursivo de tipo argumentativo cuyo propésito es reconstruir y hacer explicitos los patrones 

de inferencia que caracterizan al discurso como forma de contenido en la expresién grafica. El 

tercer andlisis se refiere a {a interpretacién/reinterpretacién que se basa en la construccién 

creativa de un significado posible, en donde las formas simbdlicas que son objeto de fa 

interpretacion son parte de un objeto preinterpretado. 

2.- Significado y contexto en la caricatura politica 

La descripcién det contexto social se caracteriza por la estructura de escenarios 0 espacios 

temporales en ciertas niveles de campos de interaccién, mediatizados por las instituciones que 

defienden las distintas estructuras sociales, en donde los medios técnicos de transmisi6n son 

indispensables para la circulacion y la recepcion de las formas simbdlicas de comunicacion. 

En el ambtto espacio-temporal se determinan las condiciones bajo las cuales se 

producen y reciben las formas simbolicas En este campo de accion tiene lugar la interaccién 
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bajo la continua actividad de la vida cotidiana. En este sentido, a las instituciones les 

corresponde proponer el conjunto de reglas y recursos que norman las relaciones sociales. A 

partir de ello se forma la estructura social como principat caracteristica dentro del contexto, en 

tanto que fos medios de comunicacién, como complejos mecanismos de codificacién y 

transmision electronica “confieren a las normas simbélicas ciertas caracteristicas, con 

cierto grado de fijacion, cierto tipo de reproductibilidad y cierto grado de participacién 

para los sujetos que las emplean”,* explica Thompson. 

En este sentido, la caricatura es una forma simbélica de expresién cotidiana que se hace 

posible “gracias a las reglas y recursos que estan a disposicién del productor”, en este 

caso del caricaturista intérprete. Thompson agrega que “fas formas simbdlicas son 

productos contextualizados y algo mas, pues son productos que, en virtud de sus 

rasgos estructurales, pueden decir algo acerca de algo, y asi afirman hacerlo”. 

Mientras que e! contexto es fa fuente que genera los datos con los que el caricaturista 

construye su obra, el significado correspondiente a lo que expresa se fundamenta en el sentido 

coherente que tiene que ver con lo que diversos autores han denominado competencia 

contextual por parte del ‘ector. En la caricatura esta competencia tiene validez en la 

informacion y sensibilizacién que tenga el lector, como miembro de un mismo contexto 

compartido, en relacion al referente que se expresa en forma grafica como lo es el dibujo. 

Jorge Lozano define el término de coherencia como “una propiedad semantica del 

discurso, basado en fa interpretacién de cada frase individual relacionada con fa 

interpretacién de otras frases”." La aplicacion de este término se demuestra en el momento 

que el lector manifiesta su capacidad de comprender e interpretar la imagen que visualiza a 

través de la caricatura. Dicha competencia de tipo pragmatica revela un ejercicio de traduccion 
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que parte dei conocimento sociocultural e ideologico. “En altima instancia podria 

argumentarse que la coherencia depende def lector (...) ne 

3.- La interpretacién del acontecimiento en la caricatura politica 

La complejidad del lenguaje establece la necesidad de la busqueda de expresiones que 

faciliten su comprension. En fa caricatura politica su formulacién se da en el momento en que 

el caricaturista se vale de su experiencia y capacidad perceptiva para asimilar las reglas que 

norman las conductas de los individuos en la sociedad. Como parte de un sistema de 

interaccién social, su especificidad se plantea desde e! punto de vista del “género” que se 

expresa en codigos convencionales propios de un actividad periodistica que tiene como fin la 

emisién de un mensaje. 

“El mensaje periodistico -afirma Susana Gonzalez- es la forma comunicativa que 

implica una unidad en el pensamiento manifestada en una estructura especifica y que 

tiene como propésito su difusién masiva”. Sin embargo, este proceso no concluye en la 

difusién, sino en la decodificacién del mensaje por parte del receptor, para lo cual se “requiere 

del ordenamiento de varios signos conforme a un eédigo preestablecido y ampliamente 

compartido” que inicia con Ja interpretacién de! acontecer para producir el mensaje.” 

De esta forma, para estudiar entonces el discurso periodistico en una de sus formas de 

expresion mas creativas como io es {a carcatura, es necesario ubicarla como un proceso de 

comunicacién en busca de la interpretacién de un hecho al que le otorga un significado social. 

El acto comunicativo es un evento de significacién especifico que se establece a partir de un 

codigo de unidades comunicativas que son los mensajes. Se entiende por accién comunicativa 

una interaccién simbélicamente dada “orientada por normas obligatorias, que definen 
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expectativas reciprocas de comportamiento y que tienen que ser entendidas y 

reconocidas al menos por dos sujetos”,"' menciona Jargen Habermas. 

Ante estas apreciaciones del lenguaje, Habermas formulé un modelo de comunicacién 

lingiiistica orientado a la explicacién y comprensioOn de tos eventos comunicativos. Et autor 

distingue dos formas de comunicacién: accién comunicativa que presupone la validez de 

conexiones de sentido -aquéllo que llega a ser entendido como comun a todo los hablantes- 

para intercambiar informaciones; y discurso -se tematizan las pretensiones de validez que han 

‘sido problematizadas- en donde no se intercambian informaciones, sino que se busca 

restablecer el acuerdo acerca de Ia validez, mediante una fundamentacién razonada. 

Es importante resaltar aqui que si bien el habla, como principal significante de los actos 

comunicativos, constituye todo un sistema o cédigos no lingtisticos encuentran una forma o 

estrcutura en el lenguaje del dibujo a través de la caricatura (entre otros). Por lo ya 

mencionado, el objeto de estudio en ta caricatura es su forma de expresién como herramienta 

de andlisis de un hecho determinado. De acuerdo con el modelo de comunicacién, el 

caricaturista es el emisor que tiene ta intensién de dar un mensaje, usando al lenguaje como 

forma de expresidn, y que para tal efecto se vale del signo para hacer una reinterpretacion 

grafica de una situacién que toma el caracter de codigo, mismo que tiene que ser comprendido 

por el lector (receptor). 

Si bien Habermas menciona en su modelo al emisor como sujeto capaz de lenguaje y 

accion, y al receptor -que interactla con el emisor-, se considera entonces al caricaturista 

como el emisor que tiene capacidad de habla, accion que materializa en la expresién de las 

formas de la caricatura en la grafica. Se ahade ademas, que para que el emisor pueda hacer 

una interpretacién sobre una situacién, y el receptor comprenda e! mensaje, ambos requieren 
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de informacion de la situacién, como un antecedente necesario para la reinterpretacion que 

hace el primero, y la comprensidn del segundo. 

Retomando ef modelo comunicativo de Habermas, como ya se se/iald, el fenguaje es un 

medio de entendimiento y en este caso, se expresa en forma grafica. Como representacion de 

“algo” es también un significado, mismo que se manifiesta en ‘a argumentacién. En este 

aspecto, el autor parte de la explicacion de la racionalidad inmanente a la practica 

comunicativa cotidiana que remite a ta practica de la argumentacién entendida como “el tipo 

de habla en que los participantes tematizan las pretensiones de validez que se han 

vuelto dudosas y tratan de desempefarias o de recursarlas por medio de argumentos”.” 

Desde la perspectiva de la interpretaci6n como objeto de estudio, la argumentacién en ta 

caricatura es una forma de interaccién sometida a una regulaci6n, es decir, trata el cémo de lo 

ya argumentado. Esto significa que la caricatura politica como elemento del proceso de 

comunicacién, presupone ta validez de manifestaciones o emisiones para intercambiar 

experiencias referidas a la accion social que interpreta. 

Hablar de interpretacién en la caricatura, es hablar de una forma de discurso, si se 

entiende que su esencia no es informar. En este nivel de analisis, el discurso intenta 

restablecer o sustituir el acuerdo que se habia dado en la accién comunicativa de la 

argumentacién. La interpretacién es una accién comunicativa, un proceso de entendimiento 

que, segun Habermas, es “la busqueda de un acuerdo sobre una definicién de fa 

situacion que se refiere tanto a aquello que puede ser reconocido como subjetividad que 

cada participante manifiesta como las opiniones sobre una realidad objetivada o mundo 

tg objetivo”. 
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d.- El retato del acomecimiento en fa caricatura politica 

E1 discurso en la caricatura es una forma de enunciacién que le vincula directamente con lo 

que esta enunciando. En este sentido, el relato viene siendo el resultado de esta asociacién 

concebida en el plano de la expresién pragmatica. Jorge Lozano dice que “la enunciacion da 

cuenta def conjunto de los procedimientos formales que generan y organizan ef 

discurso (...). El enunciado por su parte, entendido como el resultado de la enunciacion, 

posee elementos que reenvian a la instancia enunciacional (localizadores espacio- 

temporales, formas pronominales, etc.)”, es decir, mientras que en la primera instancia es 

pragmatica y transformadora, la segunda es una realizacion enunciada. 

El relato es el discurso en donde se presenta una sucesién de acontecimientos de 

interés humano; en la caricatura, esta secuencia se plantea con la competencia contextual del 

propio lector, primordial para una tectura del texto visual, ya que sin integracién estructural, 

para él, una serie temporal del mismo relato no tendria sentido. Es conveniente remarcar que 

el relato se define por su objetividad; mientras que ei discurso por su subjetividad; sin embargo, 

en la caricatura se le puede definir “como un discurso con una organizacién de 

coherencia-cohesién discursiva por la que van encadenados elementos expresivos”,”* 

explica Pifuel. 

El relato o narracién en la caricatura constituyen una forma légica del pensamiento que 

expresa un juicio. Gorski expresa que “todo pensamiento es un reflejo de la realidad de 

género peculiar y, por ende, constituye cierto contenido de conciencia. En esto radica la 

semejanza de los pensamientos con las sensaciones, percepciones y representaciones, 

denominadas formas sensoriales de reflejar la realidad”."* Es el contenido de la expresion 

en donde tiene tugar una concatenacién de los elementos del pensamiento con otros 

84



  

pensamientos, que dan como resultado la construccion y comprensién de una imagen 

conservada en la conciencia. 

Mediante el juicio o Ia critica, e! relato como forma ldgica del pensamiento, orienta su 

contenido hacia una interpretacién del objeto o sujeto que se representa; ya que -segun 

Gorski-, “ef pensamiento no es simplemente conciencia que se da u otra raz6n acerca de 

cémo se halla “verdaderamente”, en realidad, el objeto del pensamiento: si existe 

realmente el objeto que se piensa, cémo es, cudles son en realidad sus propiedades, 

sus relaciones, sus posibilidades, las leyes a que esta sujeto etc.”."” 

La construcci6n del relato en la caricatura presupone estructurar el pensamiento en la 

medida en que exista una correlacién de su contenido con !a realidad, para lo cual se tienen en 

cuenta como elementos fundamentales: “1) la presencia de cierto contenido pensable que 

tiene rasgos generales y abstractos; 2) el estar orientado el pensamiento hacia el objeto; 

3) ef estar ef contenido pensable en correlacién con fa realidad”," explica el autor. 
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I LA CARICATURA: UN ENFOQUE SEMIOTICO DEL SIGNO COMO 

ELEMENTO O NUCLEO DEL MENSAJE 

Un breve anclisis del estudio de te semidtica nos remite en primera instancia, al campo del lenguaye y de su realizacién en el discurso; no 

por ello ex menos importante su aburdaye desde ef punto de vista def contest social on of que se genera el signo que se uiterpreta a través 

de fa mencrin de mn fondmeno; mientras que en térmmos linggiisticos bien puede ser la enunciacion del mismo fendmeno, en ambos casos, 

se proporcionan symificada, 

El propésito del siguiente apartado es hacer una explicacién sobre la significacién de ta 

caricatura enfocada desde el estudio de la semidtica, considerada ésta como la ciencia que 

comprende el estudio del signo en un ambito social. 

Es importante resaltar sin embargo, que no se trata de un reconocimiento de la 

semidtica como ciencia -éste es un tema pertinentemente elaborado por tedéricos expertos en la 

materia- sino de fas aportaciones que de dicha disciplina se retoman en este caso, para el 

analisis de la caricatura como forma de expresion que interpreta fendmenos sociales con una 

vision propia. Por consiguiente, para un estudio de la caricatura en el ambito de la 

comunicacién, es necesario recurrir al estudio de la semidtica desde lo social ; es decir, una 

interpretacidn del lenguaje dentro de un contexto. 

1.- Conceptualizacion 

Se entiende por semidtica -en el sentido linguistico- el analisis de las formas enunciadas y su 

modo de realizacién en el marco de la enunciacién, mientras que en un sentido mas amplio se 

le puede comprender tal y como lo sefiala Pierce cuando dice: “por semiésis entiendo una 

accion, una influencia que sea, o suponga, una cooperacion de tres sujetos, Como por 

ejemplo, un signo, su objeto y su intérprete, influencia tri-relativa que en ningun caso 

49 puede acabar en una accion entre parejas”. 
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En el caso de la caricatura politica, se considera la semidtica como la disciplina que 

genera los elementos substanciales que permiten comprenderla no sélo como una forma de 

expresion, sino como una manifestacién que va mas alla de la forma del signo. Es en si, una 

interpretacién social de un hecho que expresa una opinién basada en la argumentacién del 

mensaje a través del lenguaje del dibujo, concebido este ultimo como un sistema de signos que 

expresan ideas. De esta manera, hablar de semidtica presupone ademas la intencién de 

“producir y explorar modelos metalinguisticos que simulan de manera explicita, 

adecuada y coherente el funcionamiento de los fendmenos observables",” sostiene 

Bertran. 

2.- Semidtica de la caricatura 

Abordar la caricatura desde el punto de vista de la semidtica comprende “una teoria de los 

cédigos y una teoria de fa produccién de fos signos; la segunda teoria considera un 

grupo muy amplio de fenémenos, como ef uso natural de diferentes “lenguajes”, la 

evolucién y la transformacién de los cédigos, la comunicacién estética, los diversos 

tipos de interpretacién comunicativa, el uso de signos para mencionar cosas y estados 

def mundo, etc.”,”' explica Humberto Eco 

Antes de entrar con mas detalle en esta explicacién, es conveniente primero ubicar a la 

caricatura como una forma de expresién que distorsiona su modelo original destacandose sus 

caracteristicas en donde “el caricaturista juega con el parecido de su victima y lo 

distorsiona para expresar lo que siente su projimo”,” dice Luis Ernesto Medina, quien 

menciona ademas que en la distorsion de las figuras en el dibujo humoristico se tiene en 

cuenta el contexto en que se esta generando, ya que a partir de la relacidn que se haga entre 

una figura con otra, se van a originar situaciones cémicas 
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Este mismo autor, parafraseando a José Antonio Lozano en su libro sobre 

Comunicacién, Humor e Imagen, distingue tres estilos de deformacién de! dibujo: 

a) “Estilo naturalista; linea que siempre mantiene claros contactos con el dibujo realista. 

La deformacién de los sujetos es pequefia y ordenada, guardando éstos, siempre 

unas proporciones estructurales casi normales”. 

b) “Estilo psicolégico: la deformacion llega a su mayor alejamiento de los canones 

realistas. Las proporciones y los detalles de sujetos y escenarios, cobran caracteres 

incongruentes ; absurdos, en ocasiones. Todo se ordena en este tipo de trabajos a la 

consecucién de un determinado impacto de cardcter intelectual o psicolégico 

abstracto. Se trata del humor (...) por medio del cual se desarroilan las ideas 

coneretas (politicas, sociales, filoséficas) del autor a través de su obra”. 

c) “El estilo decorativo: que responde a fines estéticos. Todo esté subordinado a 

producir determinados efectos plasticos, sin otros objetivos que jos de fijar 

facilmente la atencién del espectador hacia unos motivos determinados, o 

simplemente desposaria en uno tipos y ambientes grdficos gratos”.” 

Sin embargo, para el autor no es lo mismo teferirse a “dibujo humoristico” que a 

“caricatura”, ya que mientras el primero manifiesta un hecho en forma chusca del mismo 

contenido, en la segunda, se ridiculizan y acentuan los rasgos externas de un personaje. 

Por otra parte, es conveniente a partir de este momento, analizar la caricatura como un 

medio de conocimiento, ya que ella en si implica la sintesis de un determinado hecho en torno 

a una figura, por lo regular, del dominio publico. Por lo tanto, se esquemaliza y estiliza una 

pequefia porcién de la realidad matizando su figura con el condimento de la comicidad, para 

convertirse, entonces, en un simbolo de significacion de un hecho. El simboto, como to indica 

Edgar Morin en su obra “El método”, es un modo de conocimiento que interactua con un modo 
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de accién empirico/técnicofracional en donde el pensamiento a través del lenguaje construye 

una concepcidn de lo real y su vision del mundo. 

Por lo tanto, la caricatura es entonces una forma de interpretaci6n que se vale del 

lenguaje (no verbal) con lo que adquiere ta caracteristica de interaccién social cuyo significado 

(determinado por un hecho) se representa de manera grafica mediante el dibujo. En la imagen 

visual que proyecta, se manifiesta una simbiosis entre texto y dibujo para adoptar distintas 

formas, en donde el texto refuerza la imagen formando asi parte del mensaje. 

El enunciado lingiistico en la imagen da la sensaci6n de movimiento con lo que se 

confiere compresién y sentido al mensaje. Roman Gubern to explica de la siguiente manera: 

“el mensaje lingiistico complementa a las imagenes, generalmente con funcion 

diegética o narrativa, como ocurre en fas locuciones y didlogos de los cémics, las 

fotonovelas y el cine”; hecho que también se hace presente en la caricatura poniendo de 

manifiesto la complementariedad de! mensaje.” 

Este pensamiento simbdlico como objeto de computacién -informacién- esta codificado 

en signos/simbolos, como formas organizadas y asociadas, para representar una situacion y 

por ende, su interpretacién ya que “el signo Ileva en si la distincién fuerte entre su realidad 

propia y Ia realizada que designa y la nocién simbolo lleva en si la relacién fuerte entre 

su realidad propia y !a realidad que designa”, explica Morin. Esta asociacién de 

signo/simbolo hace posible la produccién de representaciones que se proyectan sobre el 

mundo exterior y se identifican con la realidad percibida.” 

En cuanto a la comicidad, es importante reconocer que ésta no puede surtir efecto en 

todo momento: esta condicién depende mas bien de! adecuado manejo de cédigos reconocidos 

y del contexto en que se esté generando. “Es cémico todo arregio de hechos y 

acontecimientos que no da, incluido Io uno en Io otro, la ilusién de la vida y la sensacién 
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nitida de una disposicién mecanica”, * dice Luis Ernesto Medina. Entendiendo esto ultimo 

como la articulacién de actividades y movimientos de lo representado por lo que “la caricatura 

vive mientras es relacionada con el objeto que representa. Si esta relacién se pierde, su 

significado se nulifica”,” acota Rafael Carrasco. 

Esto quiere decir que el caricaturista no puede apartarse de! modelo del cual esta 

derivando su obra; si bien es cierto que deforma su parecido, lo hace con la intensién de 

buscar que lo chusco también forme parte de la realidad que interpreta. Ahora bien, si 

definimos la caricatura como una forma de expresién que interpreta -de manera deformada- 

una sintesis det hecho y sujeto real, es menester entonces estudiarla desde el punto de vista 

de su significado dentro de un nucleo social en que se suscita. 

3.- La caricatura como proceso de significacion 

Una funcién semidtica no necesariamente esta codificada en el momento en que se produce 

por primera vez; esto quiere decir, que la significacidn sdlo representa, mas no comunica, ya 

que —como meciona Humberto Eco-, “un sistema de significacion es UNA CONSTRUCCION 

SEMIOTICA AUTONOMA que posee modalidades de existencia totalmente abstractas 

independientemente de cualquier posible acto que fos utilice”.” 

El autor explica que “la semidtica se ocupa de cualquier cosa que pueda 

considerarse como signo. Signo es cualquier cosa que pueda considerarse como 

substituto de significante de cualquier otra cosa” que se establece en la base de un 

sistema de reglas reconocidas como fo son las distintas formas de lenguaje. En el caso de la 

caricatura el lenguaje esta compuesto por fa expresién de forma y contenido del dibujo trazos, 

gestos, simulaciones de movimiento, etcétera, en donde se refleja e! significado como “algo 

que se refiere a la actividad mental de los individuos dentro de una sociedad”.” Seguin 
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Pierce, “un signo es algo que esta en el lugar de alguna otra cosa en opinion de alguien 

s6lo porque esa relacién (representar) se da gracias a la medicién de un intérprete”; por 

lo tanto, un signo es todo aquello que se reconoce a partir de una convencién social.” 

Para que exista una funcién semidtica, es necesaria la correlacién de sus funtivos 

(significante-significado), que por si mismos no son fendmenos semidticos (expresién-lenguaje 

del dibujo). Es decir, el dibujo es la expresién de la caricatura, y el significante es el conjunto o 

sistema de cédigos, cuya relacién conlieva a una interpretacién; lo que en palabras de 

Humberto Eco quiere decir que la “expresién y contenido estén en correlacién y ambos 

elementos se convierten en funtivos de fa correlacién".” 

Este mismo autor expresa ademas que “un signo esta constituido siempre por uno 

(o mas) elementos de un plano de fa expresién colocados convencionalmente en 

correlacién con uno (o mas) elementos de un plano del contenido. Siempre existe 

correlacién de este tipo, reconocida por una sociedad humana, existe signo”.” 

El signo en la caricatura es la propia expresién grafica que se determina con ciertos 

codigos 0 patrones ya reconocidos ampliamente y que al ser interpretados en su contexto se 

convierten en un simbolo que el lector visualiza y decodifica. Los productos simbolicos son 

producto de ia mente humana, con cierto grado de subjetividad que se enlazan hacia un mundo 

objetivo para la interpretacién de problemas, que no se descubren, sino que ya existen desde 

antes de que los identifiquemos En este sentido, en la caricatura una representacion 

expresada en el lenguaje del dibujo, de acuerdo con sus caracteristicas no sustituye la palabra, 

sino que amplia su significado, siempre y cuando la tematica que se aborde sea realmente 

reconocida 
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Otro de los aspectos a abordar en la caricatura es el “humor”, que Luis Ernesto Medina 

define como “la manifestacién més alta de los mecanismos de adaptacién del individuo” 

que en términos freudianos “implica no solamente el triunfo del yo, sino del principio del 

placer, que halla en él el medio de afirmarse, a pesar de las desfavorables realidades 

externas”.” 

De esta manera, el caricaturista expresa o adopta ef tenguaje plastico para provocar una 

cierta reaccion en el espectador por lo que “va directamente a los sentidos, conducto mas 

eficaz, si se quiere, que el puramente auditivo, adn cuando esto depende de fa realidad 

de fa calidad del dibujo en parte, y en parte del espectador”,™ argumenta Manuel Gonzalez 

Ramirez. 

De fo anterior se desprende una reflexian mas. Un signo existe bajo la condicion de que 

este sea reconocide dentro de una sociedad; y a su vez cumpla con la condicién de 

relacionarse con el objetivo que significa. Si este vinculo es reconocido culturalmente y 

codificado en forma sistematica, entonces estaremos ante una convencion semidtica. 

Cuando una convencién se plantea en la correlacién codificada entre la expresion y el 

contenido, se genera una fuente natural de produccién de signos. La comicidad, el humor o la 

risa, son elementos que acompanan a la expresién del signo en fa caricatura, pero no se les 

puede considerar como cédigos de interpretacién, ya que son sefales entendidas como la 

unidad de la expresién que correlaciona al contenido; sin embargo, es importante contemplar 

1a posibilidad que cuando se !e usa como un antecedente reconocido del consecuente previsto, 

se le admite como signo al producirse ia relacion entre significante -expresidn- y el significado - 

contenido- dentro del signo -dibujo- y el signo -caricatura- con su referente en relacién co el 

exterior —interpretacion. 

92



4.- La caricatura como proceso de camunicacion 

En términos de! proceso de comunicacién, se puede decir que la caricatura es una mensaje no 

verbal que se determina en {a percepcién visual al contener una imagen que expresa o 

representa una imitacién de {a realidad. Para que dicha comunicacién tenga efecto, es 

condicion el reconocimiento de un cédigo para que permita interpretar el contenido del 

mensaje. El signo se convierte de manera convencional en un cédigo de interpretacién por “un 

acuerdo tacito o explicito entre lo que el productor del mensaje y su receptor entenderan 

frente a un determinado signo”,* plantea Luis Ernesto Medina. 

{Qué se entiende por cddigo?. Segun Humberto Eco, “es un sistema de significacién 

que redne presentes y entidades ausentes”, que expresa un significado que lo hace 

depender de un acuerdo entre individuos y antecedentes culturales compartidos.** Comporta 

dos funciones: una social y otra comunicativa; estos los clasifica en dos clases: codigos 

representativos y cédigos presenciales. Los primeros se usan para producir textos, es decir, 

mensajes con existencia independiente; !os segundos son inducidos, to que significa que no 

pueden representar algo diferente a ellos mismos y su codificador. 

Entonces tenemos una vez mas que de acuerdo con Humberto Eco, un proceso de 

comunicacién se efectta sdlo bajo la existencia de un cédigo y “cuando se aprovechan las 

posibilidades previstas por un sistema de comunicacién para producir fisicamente 

expresiones (...) para diferentes fines practicos (...) cuando los requisitos de la ejecucién 

de un proceso se reconocen socialmente y preceden al propio proceso, entonces dichos 

requisitos deben considerarse como reglas (...). Siempre que una cosa materialmente 

presente a fa percepcién del destinatario representa otra cosa a partir de reglas 

a 
subyacentes, hay significacion (...) 
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Dicho de otra manera, “la funcién del signo no es otra cosa que la correspondencia 

entre un significante y un significado y los mensajes no son sino correspondencias de 

este tipo postuladas y realizadas durante el proceso de transmisi6n”, en donde la 

percepcién es precisamente un proceso de interpretacién de objetos que existen en el exterior 

de nuestra propia subjetividad.* 

Luis Ernesto Medina hace una acertada afirmacién de lo anterior, y que en este caso se 

rescata para comprender atin mas el papel de Ja caricatura ante un acto de comunicacién 

cuando dice que “en Ja medida en que haya semejanza entre fa forma reproducida en el 

lugar de la recepcién de una comunicacién y la forma original transmitida para el emisor, 

habra fidelidad en dicha comunicacién y la percepcién sera precisa”.” 

Un acto comunicativo implica la accion de un mensaje, y para que éste tenga efecto, es 

necesario revalorar tos elementos convencionales de un sistema de comunicacién. Ricci Bitti to 

describe asi: “ef emisor, quien produce el mensaje; un cédigo, que es ef sistema de 

referencia con base en el cual se produce el mensaje; el mensaje, que es Ia informacion 

transmitida y producida segun las reglas del cédigo; el contexto, donde el mensaje se 

inserta y al que se refiere; un canal, un medio fisico ambiental que hace posible la 

transmisién del mensaje; un receptor (u oyente), quien es quien recibe e interpreta el 

mensaje”.” 

Aplicando dicho modelo al caso de la caricatura, el proceso queda esquematizado de ja 

siguiente manera: 
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c accion Plano de la expresidn: Cc 

° EMISOR CANAL MENSAJE RECEPTOR o 

N caricaturista dibujo critica/opinion espectador N 

T CODIFICA (sefiales) (accién/suceso) DECODIFICA T 

E suceso Plano del contenido: E 

x interpreta CODIGO/SIGNO reinterpreta x 

T (significante) (significado) T 

fo] {accién/suceso) O 

  
  

  

Inicialmente es importante recaicar que tanto emisor -caricaturista- como receptor - 

espectador- tienen que compartir un mismo cédigo para que el acto de comunicacién se 

efectue sin reserva. Este cédigo como ya se vio con anterioridad, se determina en la 

convencion o acuerdo social para dar sentido a un hecho; es decir, al mensaje, como portador 

de un significado, producto de un contexto en el que se esta dando dicho acto de 

comunicaci6n. 

La construccién del mensaje -y por tanto, del ordenamiento de la informacién que se 

expresa-, se da en primera instancia en la codificacién cuyo proceso “comprende una serie 

compleja de operaciones a nivel cognoscitivo, emotivo-afectivo, interpersonal”, por parte 

del caricaturista, que es el emisor en el acto de comunicar. Este proceso tiene como fin la 

transmision de un cumulo de datos en relacion a un hecho, en donde también se hace presente 

la “descodificacién” que es la interpretacién de la expresién, lo que significa “conferir un 

sentido a los datos y/o informes de la experiencia, operar el reconocimiento de un 

comportamiento ajeno”,” explica Ricci Bitti. 

En el momento en que se da este proceso de descodificacién, el resultado de la 

interpretacién de una expresidn varia en el acto del reconocimiento, ya que segun el autor “no 

siempre el significado perceptive es el mismo que el semidtico (...) cada persona puede 
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percibir de una manera distinta la misma situacion y la misma comunicaci6n, y ello en 

razon del hecho de que Ja descodificacién comporta siempre un proceso de seleccién, 

organizacién e interpretacién de las sefiales proporcionadas".” 

Esta explicacién cobra sentido en la caricatura, cuando a partir de sefiales y elementos 

que expresa con un tinte de comicidad, en algunos espectadores puede o no surtir efecto; es 

decir que bien pueda darse o no la risa tras la interpretacién por dos razones: 

a) porque el espectador no esté informado en torno del hecho que se expresa a través del 

dibujo; o bien, 

b) porque no esté de acuerdo con lo que se esta expresando. 

En el tratamiento del contenido, tenemos que las lineas y el trazo del dibujo hacen el 

papel de “canal” en el acto comunicativo, ya que son el mecanismo visual a través del cual se 

van a expresar determinadas sefiales que dan significado a un hecho. Por tanto, la caricatura 

es un mensaje no verbal, que se basa en un lenguaje (codigo) analdgico como el instrumento 

que lleva a cabo la expresion de la sefal que al ser codificada tiene un mayor parecido con to 

que representa 
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lil EL ANALISIS DE CONTENIDO EN LA CARICATURA POLITICA 

E1 anahists de contenido es et “cangunte de procedintentos interpretatives y de ienicas de comprohacién y verificacion de hipétesis 

aplicados a productos commicativus (mensajes, textos oa discursas}, a aiternectomes: comunicativas que, previamente regisiradas, 

coustiniven an documento, con ef obyetive de exiraer y preeisar datos relevantes sobre tas condiciones mismas en que se han producido, 

sobrv tas condiciones que puedan darse para sit empleo posterior”. 

Luis Pifivel 

A partir de la estructuracién del andlisis tedrico de la caricatura, ampliamente desarrollado en 

apartados anteriores, se considera que el caracter noticioso de un hecho cobra matiz propio al 

mostrar una interpretacién de la realidad, sin prescindir de la actitud critica 0 también 

aduladora hacia lo que el caricaturista -como intérprete- debe mostrar en su momento. Con 

tales consideraciones se pretende explicar el significado semidtico del lenguaje periodistico en 

una de sus formas de expresion mas creativas como lo es fa caricatura, para interpretar un 

determinado tipo de suceso, mediante un andlisis de la reinterpretacién y funcién de su 

lenguaje como forma de expresion periodistica. 

Para tal efecto, es menester explicar los fundamentos que para el caso se han de 

considerar. El analisis de contenido es una herramienta de interpretacién de los hechos a partir 

de datos, en forma descriptiva, sistematica y cuantitativa de la expresién. Es importante 

considerar ademas que en fa caricatura politica como forma simbélica trata de “fenédmenos 

que son directamente observados” en su contenido, hecho que obliga “af receptor a 

formular inferencias especificas, a partir de los datos que le proporcionan sus sentidos, 

en relacién con ciertas porciones de su medio empirico”,” explica Klaus Krippendorff. 

Para el analisis de contenido se requiere de la formulacién de inferencias especificas 

tomadas de ese medio empirico que Krippendorff denomina como “ef contexto de datos”.“ La 

caricatura como fenémeno simbdlico contiene vehiculos o signos que son los datos que en el 
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analisis de contenido se retacionan con el contexto en que se estan presentando. A través de 

este, el caricaturista de alguna manera conceptualiza el contexto que expresa en forma 

simbdlica. 

Por otra parte el autor menciona que “el andlisis de contenido podria caracterizarse 

como un método de investigacién del significado simbolico de los mensajes”. “ Para el 

caso concreto de Ja caricatura, su aplicacién supone la comunicacién que se expresa en el 

mensaje. La descripcidn de Ia estructura légica de la expresion caricaturizada, permite verificar 

la asociacién del discurso-contexto, la denotacién -significacién- de la expresion, la 

connotacién del contenido y la formutacién de una interpretacién sociopolitica del mensaje 

significado. 

En todo el analisis de contenido, se plantea situar concretamente la realidad en que se 

lleva a cabo un proceso de produccién del discurso o mensaje. La detimitacion de un marco de 

referencia conceptual establece fos conceptos basicos que se manejan a lo largo de una 

investigacion como son: los datos, el contexto de los datos, el objetivo del analisis de 

contenido, la inferencia como tarea intelectual y la validez. 

De acuerdo con lo anterior, un marco de referencia con tales caracteristicas tiene tres 

finatidades: es prescripctivo, analitico y metodolégico. “Es prescriptivo en el sentido de que 

debe guiar la conceptualizacién y ef disefio de los anilisis de contenido practicos en 

cualquier circunstancia; es analitico en el sentido de que debe facilitar el examen critico 

de los resultados def andlisis de contenido efectuado por otros; y es metodolégico en ef 

sentido de que debe orientar el desarrollo y perfeccionamiento sistematico de jos 

métodos de anilisis de contenido”,“ explica Krippendorff. E! marco conceptual garantiza un 

analisis de contenido, que para efectos de! andalisis de la caricatura como forma simbdlica de 

expresién se desarrolia en cuatro niveles: 1) el lenguaje (contenido en el relato lingiistico que 
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acompania el dibujo), 2) el tematico (como contenido de la significacion de ta expresi6n), 3) el 

simbélico (lo que se denota en la enunciacidn) y 4) e! evaluativo (lo que se sugiere en conjunto 

como género periodistico de opinién). 

Con este marco de referencia, la metadotogia a seguir es la siguiente: 

a) De acuerdo con el objetivo de la investigacién, es necesario desarrollar un analisis 

descriptive que parte de un marco teérico ya delineado, con lo que se da pauta para la 

definicién de las categorias con que se identifica el contexto considerado en si como una 

estructura de produccién y recepcién del material de andatisis. 

b) Segun tas fuentes (La Jornada, Uno mas Uno y Proceso) del material, se distingue un 

analisis de contenido de tipo secundario, ya que se trata de un material con un tratamiento 

previo de la interpretacién que se da en el discurso periodistico; es decir, que la informacién de 

hecho no esta en la caricatura, ya que como género de opinion sdto interpreta. 

c) La estructuracién tematica (capitulo cuatro), consiste en un disefo longitudinal que analiza 

el corpus grafico; y por tanto, de {a interpretacién dada por la caricatura en los diferentes 

momentos de la trayectoria del hecho que se aborda. 

d) Analisis evaluativo en funcién de la recopilacién de opiniones de tos propios caricaturistas 

como constructores de la realidad con su estilo grafico. Con esto se pretende medir una cierta 

norma de representacién con una intensidad de valores y argumentos semanticos (verbos, 

adverbios, adjetivos y otros atributos) y establecer una escala de direccién favorable, 

desfavorable, neutra o ambivalente en relacién a la interpretacién social de la figura 

presidencial de Carlos Salinas de Gortari 
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1- Analisis lexico 

“Para nombrar fa realidad, de modo que un alter sepa de qué realidad se trata, se 

requiere elaborar o reproducir una convencién social, una secuencia de expresiones, un 

lenguaje, que no sea ajeno a los comunicantes”,” expresa Pifuel. En este aspecto, la 

caricatura politica se vale del discurso periodistico para dar sentido a su expresién objetivada 

en el manejo de categorias y conceptes que identifican al hecho o personaje que trata. En un 

primer momento, el andlisis del lenguaje como forma de expresi6n narrativa se aborda desde et 

punto de vista lingilistico del texto -o enunciado- que acompafa al dibujo. Para tal efecto, se 

hace una identificacién de palabras adjetivo. palabras verbo, y cociente de accién, como 

palabras clave mediante las cuales sea posible la construccién de categorias como actores, 

valores, medios, metas y tiempo. 

2.- Analisis temdtico 

Este nivel de analisis esta construido en relacién directa con “la noticia del dia” que involucra al 

personaje central que trata la investigaci6n. La actividad supone configurar una red de 

categorias como pobreza, desigualdad, solidaridad, entre otras. El andalisis pretende ser 

medido con la aplicacién de indices que responden a la especificidad tematica. Estos son: 

sentido usual! o manifiesto y sentido connotativo con un estudio del contexto pofitico sobre 

dimensiones positivas y negativas. Mediante categorias tematicas se retoman los temas 

relevantes en el conjunto del corpus (grafico), considerados como datos 0 unidades tematicas 
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3.- Analisis simbolico 

La caracterizacién del personaje estereotipado en cuanto a su rol protagénico en el ambito 

politico, rasgos fisicos exaitados como parte de su personalidad, actitudes y valores de sus 

aptitudes como actor politico. En este sentido, como personaje estereotipado (simbolo) se 

aborda desde la perspectiva de una andlisis cultural, “puesto, que forma parte fundamental 

del imaginario histérico-social de una cultura (..) importa mas que su dimension 

lingiiistica, su valor social en un marco espacio-temporal especifico”,* resalta Piriuel. 

4.- Andlisis evaluativo 

Para este rubro se contempian entrevistas con dos caricaturistas (Antonio Helguera det 

periddico La Jornada y Arturo Kemchs de Uno mas Uno) cuya labor periodistica sirve de 

herramienta de andlisis. Sus apreciaciones son parte de la estructura que explica de manera 

fagica la reintepretacién de la caricatura en torno a un hecho, siendo ademas una forma de 

expresién que no sélo genera critica, esquematiza al mismo hecho a fin de que el lector se 

sienta identificado con lo que expone a través del dibujo. 

Sobre este ultimo aspecto Pifuel sefala: “Si poseemos un modelo de Ia realidad o 

una representacion de la misma, podemos ademas operar cognitivamente sobre ella o 

imaginarnos posteriores contactos con ella, sin que esté presente; podemos efaborar 

estrategias de accion sobre Ia realidad, incluso imaginarnos realidades y nuestras 

ne 
relaciones con ellas, en ausencia de ellas”. 
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  CAPITULO CUATRO} 

CARICATURA POLITICA 
Y¥ CONTEXO SOCIAL: 

UN PREAMBULO CONTEXTUAL 

PARA LA EXPRESION GRAFICA 
DEL NEOLIBERALISMO (1988-1994) 

           

  

Los tHimos meses de 1986 prolagemzaron 

l LOS PRESIDENCIABLES PARA 1988 
el inicio de uno de los movimicntos politicos 

de mayor relevane en be vida politica 

nical la lucha por la sues Con la Hegada de Jorge de ta Vega Dominguez, en octubre 

presidencial, Como siempre. los pres ge 4986, a la dirigencia del partido oficial, transcurrieron 
sintomas fieron los reacomodos dentro + . . cas 

. . momentos de tensién que culminaron en divisiones dentro 
fuera del gabinete. Lat pasareta presidencial 

del propio partido con el integrante de la proctamacion de 
ho se hizo esperar + nombres de “posibles" 

hommuados empesaron a circular com ef Una nueva corriente democratizadora encabezada por 

secceto designio de! elegido 
Porfirio Mufioz Ledo y Cuauhtémoc Cardenas Soldrzano. 

  

|.- El tapadismno 

“En fa forma insdlito, en ef fondo, la rutina. Ef tapado es el mismo, fa escenografia 

cambié. También el género: la comedia del tapado se convirtié en la farsa del tapado”.' 

En el inicio de la sucesién presidencia! prevista para 1988 el partido oficial reinvento las formas 

tradicionales del tapadismo para exhibir en la pasarela a seis aspirantes a la Presidencia de la 

Republica, entre ellos estaria ef destino de los siguientes seis afios de la vida nacional. 

Federico Reyes Heroles decia entonces: “En boca de todo mundo esta fa seleccién 

del candidato del mayoritario a la Presidencia de la Republica. Partido Mayoritario mas 

presidencialismo, hacen de ese suceso un hecho determinante en Ia vida politica del 

pais. Hoy la presentacién mistica de fa sucesién solo enturbia innecesariamente el 

proceso que a nadie beneficia hacer de un asunto partidista un tratado de dioses”. El 4 

de agosto de 1987 el PRI dio a conocer ta lista de seis distinguidos miembros dei partido 

nominados como precandidatos presidenciales. * 
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“El tapado, el tapadismo, nacié con Plutarco Elias Calles, el fue el primero que se 

presenté a la palestra de Ia politica nacional con un tapado y de tres o cuatro que nos 

dio, uno fue ef verdadero: Pascual Ortiz Rubio” En 1987, en estricto orden alfabético 

encabezé Ramon Aguirre Velazquez, seguido por Manuel Bartlett Diaz, Alfredo del Mazo 

Gonzalez, Sergio Garcia Ramirez, Miguel Gonzalez Avelar y Carlos Salinas de Gortari. “Jorge 

de la Vega Dominguez Intenta nuevas formas. (...) rompe fos moldes para reinventar el 

tapadismo, tradicién inamovible del sistema politico mexicano. No hay otra, pese a fa 

ne 
sorpresa: el tapado sigue tapado”. 

Con estos seis nombramientos se intenté maquillar el proceso tradicional de esta etapa 

de la politica mexicana como “una prueba de la democracia interna" del partido que en ese 

momento estaba viviendo la génesis de su divisionismo. Lo cierto es que ya no se traté de un 

solo tapado, a este peculiar personaje se le sumaron cinco semejantes. 

Tras los nombramientos se dio inicio al show politico con seis papeles protagénicos; el 

siguiente paso fue la pasarela para comparecer, cada uno por su cuenta, ante los lideres de 

los sectores obrero, campesino y popular del partido, asi como de las Camaras de senadores y 

diputados y los presidentes de los comités estatales y de distrito. Fueron citados a demostrar 

sus amplios conocimientos sobre los problemas mas importantes del pais. Y como se viviera 

entonces: el tapadismo sequia vigente muy a pesar de las nuevas formas. 

“La metafora del tapadismo proviene de las peleas de gallos, tan condenadas por 

las leyes desde el virreinato y tan tercamente impuestas en realidad por el gusto del 

pueblo hasta nuestros dias”. En la pugna por la silla presidencial, este ocultamiento es en 

realidad un acto de proteccién del poder real. es el Presidente de ta Republica en turno el que 

decide finaimente sobre quién debera sucederlo.* 

“Pero el tapadismo entendido como un silencioso juego de gallos en realidad 

empalados, mudos, expectantes, y por ello impredecibles a la hora del timén, no es sino 

la expresién de algo que técnicamente es posterior pero que en esencia fo precede: "EI 

dedazo”.* 
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2-1 "dedazo" 

En {a busqueda por el “tapado”, articulistas, escritores y reconocidos académicos ilustraron et 

tema Sobre ello, Salvador Elizondo dijo en su momento: “Me explicaba el doctor Leén- 

Portilla con su agudeza y vivacidad proverbiales, que la presencia del tapado entre 

nosotros no es reciente. Ya era una institucién entre los aztecas cuyo sistema electoral 

preveia un proceso de seleccién previa llamado “pepenar” muy parecido al que se 

emplea hoy que consiste en recabar la opinién confidencial de los principales y por 

eliminacién elegir al candidato. Un rasgo caracteristico de este sistema es que nadie 

conoce a Ciencia cierta la identidad del Elegido, ni ef mismo, hasta el momento de su 

Epifania”.’ 

Histéricamente el dedazo presidencial se ha venido desprestigiando. Las medidas que 

cada régimen adopté en su momento como muestra de legitimacion y poder han restado 

credibilidad al mecanismo oficial de designacién de cada nuevo presidente. Desde 1951, y por 

lo menos hasta Miguel de ta Madrid Hurtado “ta poblacién ciudadana debia reconocer que 

las decisiones politicas no le competian y mucho menos fa de seleccionar a fos 

candidatos del PRI, los miembros def partido tenian que aceptar su obligacién de 

guardar silencio y a los aspirantes a Ja investidura oficial la prohibicién de externar sus 

ambiciones”.’ 

Tapadismo y dedazo se funden en Ia mistica del poder politico que confronta ideales y 

esperanzas en la apuesta por el mejor postor. “E/ ritual aparece como Ja culminaciébn de un 

proceso que dura seis afios, durante el cual el "futurismo”, en un crescendo de 

soterradas luchas y abiertas ardides, cada vez mas cruel y ensafiado, elimina a unos y 

sostiene a otros de Jos aspirantes a ser nombrados en fa practica, seguro Presidente de 

la Republica”? 

Jorge Carrion explica que sin embargo muy a pesar de la existencia del secreto 

celosamente enmascarado por ef “tapado”, los mexicanos saben quien es el supremo dador y 

quien impone a la postre la linea sucesoria por lo que Rodolfo Pefia dice: “El dedazo se 

explica por la facultad presidencial de designar y vetar, facuitad ciertamente no 

establecida en el derecho positivo pero sancionada por la costumbre: de algtin modo, en 
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esta especie de principado en que vivimos, el sistema tiene que asegurarse para sila 

continuidad del poder ejecutivo, el poder de poderes”.” 

Y mientras, en la espera dei dedazo, Carlos Salinas de Gortari en el discurso que 

pronuncié en su comparecencia ante el pleno del partido, demostro que su estrategia politica 

se fijaba en ta continuidad de la politica moderna impuisada por el régimen saliente. Contaba 

con el apoyo dei hombre que lo formé a su imagen y semejanza -el Presidente Miguel de la 

Madrid Hurtado-, y de los grupos politicos a los que como titular de la Secretaria 

deProgramacion y Presupuesto incrusté en forma estratégica en aquellas areas del poder 

como la Camara de Diputados y dependencias adscritas a! Poder Ejecutivo. 

Finalmente a cinco dias de que el dirigente del partido cumpliera un afio en et cargo, 

Carlos Salinas de Gortari, exsecretario de Programacién y Presupuesto, fue nominado por su 

partido como candidato oficial a ia Presidencia de la Republica. Era ta mafiana del 4 de octubre 

de 1987, para entonces en fas filas de oposicién la llamada Corriente Democratizadora 

empezaba a ganar simpatias como movimiento disidente de las filas del poder. 

3.- El destape de Salinas 

Remberto Padilla dice: “La gran decisién que ha hecho trascender a los presidentes ha 

tenido como fundamento basico al hombre que en ese momento garantiza la 

continuidad y supervivencia del sistema”: Para el entonces Presidente de la Republica 

Miguel de la Madrid Hurtado, el aspirante Carlos Salinas de Gortari cubria el perfil para 

relevarlo en en poder." 

Haciendo un poco de historia, se sabe que Carlos Salinas de Gortari ya incursionaba en 

el poder desde el régimen de José Lopez Portillo, para quien, a nombre del Secretario de 

Programacion y Presupuesto, -Miguel de ta Madrid Hurtado- implanto el "Plan Global de 

Desarrollo 1980-1982", cuya idea intelectual qued6 en secreto, mismo que después se hizo del 

conacimiento publico. Padilla resefia sobre su perfil 

107



“Fue un brillante economista que “desde abajo" estructuré, junto con un equipo 

de homdlogos, ese trascendente esquema, mismo que fue presentado al Secretario de 

Programacién y Presupuesto Miguel de fa Madrid Hurtado, y éste, al Presidente Lépez 

Portillo, (siempre el jefe recibe todos los créditos)”. 

“E] Plan de Desarrollo “apuntaloé” y “salv6” al gobierno de JLP, y sirvié para dejar 

perfectamente planeada Ia lucha por la sucesién presidencial. (...) El planeador Carlos 

Salinas de Gortari aporté un valioso instrumento “al gran elector” JLP, para que 

oportunamente entregara su “voto de calidad” en favor de Miguel de la Madrid, éste 

llegaria a la presidencia de la republica”.” 

Con Miguel de la Madrid y como Secretario de Programacion y Presupuesto, trabajo uno 

de sus mayores éxitos: el “Programa de Solidaridad Economica’, otro valioso instrumento para 

1a designacién presidencial. “;Asil, tan claro como el agua se puede afirmar que: Carlos 

Salinas de Gortari, por ser buen planeador, obtuvo en dos ocasiones fa presidencia de fa 

republica (...)". Llegado el momento, Miguel de la Madrid Hurtado en su calidad de estadista 

resolvid la sucesién presidencial con un voto que por afios fue estratégicamente bien 

planeado: Carlos Salinas de Gortari.” 

Inicié entonces una larga campana electoral tras haber demostrado que reunia los 

requisitos que lo ameritaban como candidato a la maxima magistratura: 

¢ Mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos: su padre Rau! Salinas Lozano, quien 

fuera Secretario de Industria y Comercio en el régimen de Adolfo Lopez Mateos; y su madre 

Margarita de Gortari Carbajal, maestra normalista 

* edad superior a los 35 afios; en el momento en que fa banda presidencial cruzo su pecho 

contaba con 40 afios de edad 

e residencia minima inninterrumpida en el pais con cuatro meses antes de la denominacién 

Oficial 

* no pertenecia a! Estado Eclesiastico 

* nose contemplaba en los supuestos del articulo 83 constitucional 

e cubria una amplia militancia partidista 
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ey, por supuesto, contaba con el apoyo y reconocimiento de los tres sectores de su partido 

con las firmas de los 31 dirigentes estatales y de! Distrito Federal 

Durante su campafia no se hizo alusion a las afiejas promesas de reparto de tierras. En 

cambio, sugirid la reprivatizacion de Teléfonos de México y la Banca. La solucién a tos 

problemas sociales y el pago de la deuda externa residia, -seguin él- en fa disminucién del 

gasto publico mediante un adelgazamiento de! Estado y la promocién de la inversi6n extranjera 

directa. 

“E/ gobierno debe abocarse a la dotacién de infraestructura, a la promocién del 

gasto social, a la plena atencién de las empresas estratégicas sefialadas en el texto 

constitucional y las prioridades marcadas por la tey (...)”. Esto traeria como consecuencia 

cambios radicales no sélo en la estructura econémica, sino una reforma politica que se justificd 

en la accion social siempre en favor del pueblo." 

Con la designacién de Carlos Salinas de Gortari a ta Presidencia de la Republica nacio 

la moderna concepcién del hombre publico, un personaje culto, y no la del politico “maloso y 

ladino”. Al respecto Padilla afiade: “Los grados académicos, como fa maestria y el 

doctorado, obtenidos en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos, ya son 

determinantes en la personalidad que deben trascender los hombres con aspiraciones a 

la presidencia de la republica, esos requisitos son mucho mas importantes que el 

J 4S 

presentar un ‘curriculum vitae’ con cargos de eleccién popular”. 
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lnunfe rotundy de nuestro candidate a fa 

Presidenera deo da Repibhea (0) ET 

Jacenoade Carlos Salinas de Gortar ine 

ha encomendade transiniur a ustedes su 

2 ste cabal 

  

saludo solidario y- cntttsia: 

reconoemnivtite por cl vate que todos fos 

Inilitantes \ simpatizantes de nuestro 

partide enmteron a Gavor de su condidatura 

pata otorgarte el triunto electoral” 

  

per su parte avalo el comentario ¥ se 

autoproclamdé candidate Inunfante it 

menos de 24 horas después de concluidas 

las yleceinnes. 

Il DE LA CONTIENDA ELECTORAL A LA SILLA 

PRESIDENCIAL 

Remberto Padilla analizé en su momento que “de fos 

aproximadamente ochenta y dos millones de mexicanos 

con que contaba el pais a principios de los noventa, 

segun el Censo de Poblacién y Vivienda levantado por el 

Instituto Nacional de 

Informatica (INEGI), sélo ef 40% de la poblacién tiene fos 

Estadistica Geogrdafica e 

derechos que se le otorgan a la ciudadania: votar y ser 

votado”.* 

  

  
  

EI acto del voto es un derecho constitucional que ctorga {a facultad de “elegir® en 

secreto y sin presién alguna candidatos a representacién popular. Es una forma de 

participacion politica que todo ciudadano puede ejercer en pleno goce de sus derechos y 

facultades. Queda una segunda opcion, que también es un derecho: aspirar a la presidencia de 

la republica. 

El requisito legal para tener tal aspiracién esté normado por el articulo 82 de la 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos: “De acuerdo a los términos de dicho 

articulo, son varios millones de mexicanos los que en teoria pueden flegar a la primera 

magistratura de la nacion, pero, la realidad sociopolitica nos indica que, cuando mucho, 

wy 
solamente una veintena de hombres publicos, participan realmente en Ia contienda". 

Padilla hace un recuento historico. “De los 64 gobernantes de México Independiente 

de Espafia, 38 fueron militares -generales de divisién- porque la realidad socio-politica 

de Ia nacién asi lo requeria. Luego 21 Licenciados en Derecho fueron cabezas del poder 

en México. Aunque por ahi se colaron 4 presidentes no titulados como Venustiano 

Carranza Garza, quien habiendo sido ‘Primer Jefe del Ejecutivo Constitucionalista’ nunca 

recibié un grado militar. También fue Presidente de la Republica especialista en 

Aaministracién Publica don Adolfo Ruiz Cortines”. A partir de los afios ochenta, los 
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militares y los abogados estan siendo desplazados por fos economistas, quienes en 

oma 
todos los niveles de la administracion publica llegaron para quedarse (...). 

1.- El voto secreto 

“Elevar el bienestar de fos mexicanos es un objetivo, no permitiremos mayores bajas en 

ef nivel de vida. Vamos a dejar la crisis atrés y a cumplirle a los mexicanos”, expreso 

Carlos Salinas de Gortari durante el cierre de su campafia en el zécalo capitalino, en tanto que 

las crénicas periodisticas relataban el suceso como un evento espectacular: “Al mismo 

tiempo que algunos contingentes de priistas llegados de diversas partes del pais 

todavia intentaban entrar al Zécalo, mientras otros iban de salida de esa plaza Ilena de 

grandes mantas, pancartas y globos aerostaticos entre los cuales destacaba uno con ef 

logotipo de Televisa enmarcando el nombre del candidato presidencial”." Después del 

cierre de camparia dio inicio ta verdadera batalla: e! sufragio en las urnas. En recientes 

procesos electorales, el derecho constitucional del voto ha dejado claro que Ja participacion del 

pueblo es determinante e historica. 

El derecho af voto es un acto de voluntad civica ganado a pulso. Antes de la 

Constitucion de 1917, este derecho estaba reservado sélo a los notables del pais; se negaba a 

los iletrados y a quienes no tenian ingresos suficientes para hacerse dignos de tal derecho 

civico. Séto la gente importante estaba en condiciones de elegir por conducto de las juntas de 

distrito, al funcionario que mejor le pudiera garantizar sus intereses. La mujer mexicana 

adquirid este derecho de votar y ser votada en todos los procesos electorales del pais el 17 de 

octubre de 1953. Fue Adolfo Ruiz Cortines quien promovid la reforma al articulo 34 que 

impedia esta facultad al sexo femenino 

“A través de los comicios es posible sustituir pacificamente a un partido o 

candidato que por cualquier motivo haya caido de la gracia de los electores, y de esa 

forma castigar alguna mala decisién de su parte”.” Esta posibilidad se hizo evidente en las 

elecciones de 1988: “sefalaron el principio def fin del ‘sistema’ mexicano. La mayor 

participacién electoral que recuerde fa historia nacional, sefialé la voluntad popular,



  

clara e inobjetable, de poner fin al régimen priista e instaurar en México un estado de 

Derecho”,” explica José Antonio Crespo. 

Por su parte Luis Javier Garrido dice que “lo mismo ocurre cuando un mismo partido 

puede eternizarse en el poder, sin posibilidad institucional de ser reemplazado por otro 

partido”.” Y sin embargo para Crespo esta ha sido la realidad: “la oligarquia que ha 

gobernado al pais desde 1946 como si fuera un coto privado no tiene después de ello ni 

la legalidad ni Ia legitimidad y sdlo le quedan dos vias para prevalecer: a) fa 

manipulacién y el amedrentamiento 0 b) Ia violencia represiva “e 

El sector de la poblacién con derecho a sufragar esta considerado entre la gente con 

mayoria de edad, sin criterios de sexo, raza, religidn, clase social, instruccian o costrumbres. 

Debe estar en pleno uso de sus facultades para manifestar su poder de decisién. Las 

circunstancias en que se sucita un proceso electoral dan la pauta para caracterizar los motivos 

por los cuales la ciudadania acude a las urnas para emitir un: 

a) Voto de castigo, que se emite como reaccién a una mala gestion por parte del partido 

en el poder... 

b) Voto de presién, cruzando en favor de un partido opositor, pero con Ia intensién de que 

éste alcance el poder... 

c) Voto por la continuidad, contrario al voto de castigo, permite refrendar al partido 

gobernante por fo que ha sido considerada una buena gestion... 

d) Voto por la experiencia, que se expresa en casos en los que un mismo partido ha 

preservado el poder a Io largo de varios afios... 

e) Voto coercitivo, que es aquel arrancado por la fuerza o la amenaza de sufrir algun dafio 

en caso de no emitirlo... 

f) Voto clientelar, es ef que se intercambia por algun regalo, concesién, promesa o monto 

de dinero... 

g) Voto corporativo, que puede considerarse como una variante mas institucional y menos 

ilegitima que el voto clientelar...” 
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Puede apreciarse que las razones que motivaron el voto en 1988 tienen que ver con la 

primera consideraci6n. voto de castigo. “La jornada electoral de 1988 constituy6 un triunfo 

de la poblacién por su participaci6n y una derrota contundente del régimen 

delamadridista que, haciendo regresar ef reloj de la historia a 1929, recurrié el 6 de julio 

a fas manipulaciones mas burdas: robo de anforas, “tacos de votos”, columnas volantes 

de votantes de obreros, marinos y policias, expulsién de representantes de la oposicién 

de las casillas, boletas previamente cruzadas y hasta una descompostura def sistema de 

cémputo de la Secretaria de Gobernacién a fin de maquillar las cifras”.* analiza José 

Antonio Crespo. 

2.- El triumfo del fraude 

“El primer proceso electoral se dio el 10. de marzo de 1917 y fue apoyado por una amplia 

gama de partidos y organizaciones politicas la mas importante de ellas fue el Partido 

Liberal Constitucionalista (PLC), Las autoridades electorales dieron a conocer un 

cémputo de 820 mil 475 sufragios. Con el 97% de votos don Venustiano Carranza obtuvo 

el toque de legitimidad que le faltaba”,” resefia Javier Garrido. 

A 80 afos de distancia de ese primer proceso electoral, el objetivo de buscar la 

legitimacién mediante e! sufragio sigue vigente. Los mecanismos se han modernizado y las 

estrategias se amoldan segun sean las circunstancias. De esta forma el Instituto Federal 

Electoral (IFE), es la autoridad responsable de la funcion estatal de organizar las elecciones 

federales en el pais, por considerarsete un organismo public, auténomo, de caracter 

permanente, con personalidad juridica y patrimonio propio. 

Existe ademas el Tribunat Federal Electoral, que es el sistema mediante el cual se 

definen tas distintas etapas de los procesos electorales cuya tarea fundamental consiste en 

garantizar que los actos y resoluciones se sujeten invariablemente al principio de legatidad. 

Por otra parte, la participacién ciudadana en el proceso electoral se constituye en las 

Mesas Directivas de Casillas que son Organos electorales integrados por ciudadanos 

facultados para recibir la votacion y realizar el escrutinio y cémputo con el encargo de instalar y 
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clausurar las casillas, respetar y hacer respetar la libre emision del sufragio, asi como 

garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad de los resultados. 

Finalmente, la Camara de Diputados, que es el érgano de representacién popular que, 

junto con la Camara de Senadores, integran el Consejo General el cual es el depositario del 

Poder Legislativo de !a nacién y que tiene Ja atnibucion de eregirse en Colegio Electoral para 

declarar electo al Presidente de ta Republica. 

Por la experiencia vivida en los comicios presidenciales de 1988, se puede decir que la 

funcién de legitimar a los gobernantes mediante el! voto rebaso tas expectativas: el entonces 

dirigente del partido oficial Jorge de la Vega Dominguez problamé en forma anticipada el 

triunfo “contundente, legal e inobjetable” de su partido a pocas horas de concluida la jomada 

electoral. 

El 15 de agosto del aiio en cuestién quedé instalado el Colegio Electoral de la Camara 

de Senadores. Como instancia maxima de calificacion de tas elecciones, fue el érgano que 

durante casi un mes mantuvo en la expectativa al pais para dar a conocer el resultado oficial. 

En medio de esa expectativa, ef presidente en turno rindid su ultimo informe de 

gobierno. “Este primero de septiembre -después del 6 de julio- conforma el ritual de 

despedida de un presidente que se negé a ser casi biolégicamente, el ochiokopos, el 

animal politico, el dinosaurio llamado demagogo”.” 

El sdbado 11 de septiembre, Carlos Salinas de Gortari fue declarado Presidente electo 

de México, con 263 votos priistas a favor y 85 del PAN en contra. De acuerdo a lo estipulado 

en la Fraccién primera de! articulo 74 constitucional y en el 24 de la Ley Organica del 

Congreso de la Unién, Salinas seria Presidente de México a partir del 10. de diciembre de 

1988 hasta el 30 de noviembre de 1994. De esta forma con ef voto presidencial Salinas gané 

las elecciones de 1988 con un poco mas del 50%. Su eleccién fue impugnada por la oposicion 

que a nivel internacional denuncid 1a consumacién de un fraude en voz de su mas peligroso 

contendiente: Cuauhtémoc Cardenas, quien se convirtié en el nuevo lider de izquierda. 
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3.- lo. de diciembre: ef acto de la continindad 

“Después que don Francisco |. Madero tom6é posesién de la Presidencia el 6 de 

noviembre de 1911 cuando tenia 38 afos, ef acto ha revestido profundo cardcter 

simbélico y ritual acrecentado en cada ocasi6n, hasta convertirse en el mas solemne y 

significative de nuestra vida politica,” expreso Samuel Manes en 19988 en un articulo 

publicado en Proceso. 

El 10. de diciembre de 1988 se cumplié ta profecia det proyecto modemizador que dio 

inicio en 1982 por las principales cabezas que rodearon a Miguel de la Madrid en la Secretaria 

de Programacidn y Presupuesto y que con él ganaron la presidencia de fa repdblica. Colocado 

como el vigésimo quinto presidente en los 78 afios del México revolucionario, Salinas de 

Gortari se convirtid en el segundo presidente mas joven del México moderno el primero Io fue, 

paraddgicamente, el padre de su opositor al que le sacé delantera por un minimo de margen en 

ta votacién, ef General Lazaro Cardenas, que ilegé a ocupar la silla presidencial a tos 39 afos; 

Salinas tenia 40. 

Calificado como tecnécrata Salinas de Gortari asumié la presidencia con los brios de la 

edad y la alusion de su experiencia en el desarrollo de una nueva disciplina sobre \a cual era el 

especialista. “Los tecnécratas, son hombres pragmaticos, eficaces y hasta brillantes, 

cuando el medio en que se desenvuelven les es propicio. Pueden ser irascibles, 

despectivos, obstinados y violentos, cuando la realidad a la que se enfrentan no 

corresponde a sus teorias o se vaya contra ellos”,” opind Juan Maria Alponte en un 

analisis publicado en el diario La Jornada. 

Llego al poder en medio de un descontento social. En su discurso de toma de posesién 

su primer mensaje se concreté en un solo proposito: la modemizacién del pais para entrar a la 

vanguardia del siglo XXI. “La clave de /a oferta salinista es afianzar una estrategia 

neoliberal como garantia de fondo en una renegociacién que de ser exitosa, Je brindara 

af nuevo gobierno legitimidad como nueva clase politica en el sistema de poderes de 

México, amplio, complejo y por cierto tan corporativo y patrimonialista como hace cinco 

330 oO diez afios atras”. 
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Salinas de Gortari heredé de su antecesor un pais sumido en la mas severa crisis 

economica que venia arrastrando desde 1983. “Los indicadores de fa distribucién de la 

riqueza repuntaron en siete sexenios -de 1941 a 1982-: el PIB por habitante subid 18.5% 

promedio, el salario real aumenté 14.5%, la tasa de desarrollo crecié 3.1% y fa inflacién 

apenas subié 12.8%": mientras que al término del sexenio 1983-1988 se calculaba que et 

salario real perderia ta mitad de lo ganado en SO afos.” 

Enfrenté ‘a situacioén con una estrategia de desarrolio que requeria de la urgente 

reforma del Estado. Mientras que en {o politico asumié de su protector “la siembra de una 

nueva generacién de politicos, administradores y téenicos, que se fincaria 

fundamentalmente en el modelo de quienes han adquirido posgrados en el extranjero”. 

En lo econémico retomé tas riendas de ta modernizacién del modelo neoliberal.” 

La crisis no le era del todo ajena, ya que como Secretario de Programacion y 

Presupuesto creé 14 programas de reajuste econdmico de los cuales él mismo se encargé de 

llevar a la practica. Con esta experiencia tenia pleno conocimiento de la gravedad del asunto, y 

en su afan por alcanzar sus objetivos, salié det fondo de la crisis para proponer una nueva 

doctrina para el pais, llamada liberalismo social 

En este sentido, tos objetivos puntuales de la politica econémica del sexenio Salinista 

perseguian “ef crecimiento sostenido, la estabilidad de precios, el equilibrio de las 

relaciones financieras y comerciales con el exterior, la ampliacién de recursos para la 

inversion y el incremento del empleo y fos salarios”.” Su justificacion se centr en la 

necesidad de una transformacidn productiva con un sélido compromise social. Sin embargo, a 

cuatro afios de concluido et sexenio, la experiencia demuestra que el esfuerzo por impulsar 

una reconstruccién y modernizacion de la economia resintié tos ya fragiles pilares del equilibrio 

social. 

El liberalismo que en algun momento negara el propio Salinas, es una doctrina de viejas 

ideas del siglo pasado. Inicié con Adam Smith. En México se desarrollo a mediados del siglo 

XIX con Benito Juarez, Manuel Lerdo de Tejada, Manuel Payno, Francisco e Ignacio Ramirez. 
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La meta de estos idealistas ilustrados se concreté en una franca lucha contra el 

conservadurismo sobre todo entre Iglesia y Estado. El neoliberalismo salinista también trazo su 

propia meta: la modernizacién de México para producir riqueza y bienestar para -segun sus 

principios- distribuirla equitativamente. En la practica el propdsito fue incongruente con las 

condiciones internas det pais como fo marca hoy ya ia historia critica del suceso. 
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Egresado de la Escuela de Economia de la UNAM en 1971, de donde obtuvo el titulo de 

Licenciado en Economia, con la tesis “Agricultura, industrializacién y empleo: el caso de México 

un enfoque interdisciplinario, de 125 paginas es su obra con la que “Irrumpe en fa economia 

y la politica incorforme cun la aspera conducta del desarrollo y las desigualdades (...)”." 

En Harvard exploté al maximo su potencial en el conocimiento de lo econdémico en aras 

de Io politico, cuando en 1978 presenté su trabajo sobre "inversion publica, participacién 

politica y apoyo al sistema: Estudio de tres comunidades rurales en el centro de México", en 

donde sustenté: “ef potencial del gasto publico en la adquisién de apoyo politico e indaga 

acerca de la naturaleza de este apoyo en el aspecto concreto de los recursos destinados 

a los programas rurales”.* 

Su verdadera carrera politica inicid en la Secretaria de Hacienda, donde se desempenid 

como Director General de Politica Fiscal, cuando José Lopez Portillo ocupaba {a primera 

magistratura como Presidente de la Republica. Sin embargo sus aspiraciones de llegar a 

ostentar el maximo cargo del poder politico mexicano, nacieron con él: “fue charro, peleador 

de calle, serenatero y de pronto dejé de hacer todo eso para ser un aplicado estudiante 

de economia (...), sus correrias y las platicas deliberadas de sus padres a la hora del pan 

nuestro y las exigencias espontdneas de su padre, educado de piernas y brazos y 

capacidades para dicernir con la rapidez de un jinete sobre un caballo brusco, estaban 

destinadas a formar entre los Salinas a un conductor de alto nivel”.* 
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Fue Secretario de Programacién y Presupuesto admirado y respetado por el Presidente 

en turno. “Es un hecho social observado que los hombres normalmente heredan a sus 

hijos y no a sus hermanos. Esto también sucede en Ia politica y para estos efectos, 

Carlos Salinas es hijo politico de Miguel de la Madrid”” 

“Salinas no ganaria un concurso de belleza -expresaba Adrian Lajous-. No lo ayuda 

su engafioso aspecto de precoz vejez. Las lenguas viperinas lo Haman el joven Ghandi, . 

la hormiga atomica y E.T. (el extraterrestre). Le serviria de consuelo considerar que junto 

a Ruiz Cortines es guapetén y comparado con Diaz Ordaz, positivamente apolineo”.” 

Con su carisma y experiencia fund6 un nuevo estilo de hacer politica bajo !a propuesta 

de un liberalismo social! que intent6é desafiar al capitalismo, imponiéndose como una 

contrarrevolucion ideologica con devastadoras consecuencias politicas y econdmicas. 

“Salinas de Gortari es asi hijo del poder y nieto de la Revolucién aunque su 

trayectoria, aficiones y vocacién se hayan manifestado desde siempre por una cara 

distinta, la que en lenquaje universal se conoce como "tecnocracia” y que define a los 

hombres del poder en quienes, por su formacién y métodos de actuacién predomina el 

desarrollo de una disciplina en fa que son especialistas sobre todo tipo de 

consideraciones”.” Una de las mas notables acciones durante su mandato fue sin duda la 

reforma hecha a fos articulos 27 y 130 constitucionales, en este ultimo se le negaba a fa Iglesia 

Catdtica personalidad juridica. Con eilo a partir de 1992 togrdé restablecer retaciones con el 

Vaticano, el Papa visité México por segunda ocasién. Y sin embargo, atin con éste y otros 

&xitos, el bulance de fin de su sexenio no fue del todo favorable. Las cifras hablaron: 

“En los dltimos seis anos, el control de Ja crisis econémica del decenio anterior 

permitié alcanzar la estabilidad, sanear las finanzas publicas, recuperar el crecimiento 

sobre las bases perdurables, crear empleos, elevar los niveles de vida de la poblacion, 

avanzar en las reformas estructurales y reinsertar a la nacién en fa econédmia mundial 

(...). Hemos creado mas empleos, pero reconocemos que no hemos conseguido lo que 

nos propusimos”.” 
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Argumentaciones estadisticas propiciadas a raiz del nuevo cambio de gobierno 

desmintieron el rubro de la creacién de empleo: “En 1988 el gobierno federal empleaba a un 

millon 984 mil 610 burécratas. En 1993 slo ocupaba a 870 mil 983. Despidio a un millon 

113 627 trabajadores. En 1988 Ia industria manufacturera ocupaba a 945 mil 622 obreros. 

En 1993 sélo empleaba a 850 mil 243 trabajadores. Fueron descartados 95 mil 379 

war puestos”. 

En la rama industrial los efectos fueron evidentes. Los niveles de produccién 

disminuyeron en relacion a lo contemplado at inicio de! sexenio; lo que propicié un recorte de 

personal. En lo que corresponde a {a produccién de fos diez principales cultivos agricolas, las 

cifras se mostraron alentadoras: “de 22 millones 821 mil toneladas en 1988 se pasé a 28 

millones $73 mil en 1994”, un incremento de 25% que se concentré sdlo en el maiz.” 

La inversién extranjera se elevé a un 104% con la entrada de mas de 27 millones de 

d6lares contra 13 mil 455 millones de dotares autorizados en el sexenio anterior. Con la venta 

de 415 empresas publicas, el Fondo de Contingencia llega a 1994 con 521 millones de pesos 

nuevos. La aplicacién de ajustes en el gasto publico federal contribuyo a reducir la deuda 

publica total y su servicio. “En seis afios, la deuda publica neta total con el Banco de 

México paso de 68 a 22% del PIB (...) la deuda interna del gobierno federal de 20 a casi 

50% del PIB (...) el débito publico externo cayé de casi 50 al 17% def PIB (...). El super 

avit de fa cuenta de capitales de la balanza de pagos fue de 31 millones de dolares en 

1993 y de 12mil millones en la primera mitad de 1994 (...) el ahorro financiero y los 

préstamos a los sectores real y social se elevaron de 29 a 49 y de 14 a 39% del PIB (...)".” 

Si bien con la firma del Tratado de Libre Comercio se buscé recuperar la confianza 

financiera, se sucedieron hechos violentos que opacaron el optimismo econémico. El 

levantamiento armado en Chiapas y los asesinatos politicos del Cardenal Pozadas Ocampo, 

Luis Donaldo Colosio Murrieta y Francisco Ruiz Massieu. Con este panorama se inci el 

declive de la innovacién econémica planteada por el mas fiel de sus precursores. El golpe de 

gracia lo vino a dar el famoso “error de diciembre” que desmantelé un modelo econdmice que 

desde sus inicios no era viable por las condiciones en que el pais se encontraba. 
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En un intento por deslindar responsabilidades sobre la evidente devaluacién acontecida 

a finales de 1994, Salinas se justificé con un argumento poco real, pues las causas “las 

encontramos en un fuerte incremento en el déficit en la balanza comercial que ante los 

ojos de los inversionistas era dificilmente financiable”, todo ello como resultado de ta 

puesta en marcha de un modelo econdmico que sdlo sirvid a los intereses del capital e hizo 

mas ricos a los ricos inversionistas y mas pobres a los pobres.* 

Con ello quedo atras ta gloria y el beneplacito de su cosecha que se vislumbré con éxito 

en 1992 ante la firma del TLC con Estados Unidos y Canada. Este hecho histérico consolid6 el 

mayor mercado del mundo con 360 millones de consumidores. La gloria vivida quedo en la 

victoria sold en su biografia. 

1.- Pronasol: la aspirina de los pobres 

En ef aspecto social la cruda crisis de los aos ochenta aumento los estragos de la pobreza 

extrema en un elevado numero de mexicanos. De tal manera que en el pais “viven 4 

millones de personas que no satisfacen sus necesidades minimas o esenciales (...). Sus 

condiciones de vida son precarias debido a que sus ingresos, sea por salarios 0 por 

produccién, o sumados ambos, apenas son suficientes para adquirir por grupo familiar, 

ef 60% de fos bienes y servicios indispensables (...), que ademas enfrentan problemas de 

analfabetismo y desnutricién con una esperanza de vida muy baja”.“ 

Otros 24 millones de pobres cuyas condiciones no son tran graves, carecen de los 

satisfactores esenciales lo que articula un panorama desigual de la sociedad mexicana en 

donde la pobreza se expresa, no en el sufrimiento de los pobres, sino en la opulencia de los 

ricos que son una minoria. Definir la pobreza en un término real de quien la padece esta en 

funcién de la identificacién de un grupo de personas bajo la categoria de pobres y la 

integracién de caracteristicas de pobres en un grado tal que se conforme una imagen global de 

Ja pobreza. 
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Bajo este enfoque conviene diferenciar la pobreza de la desiguaidad, ésta ultima viene 

siendo un aspecto de ta primera En la practica se relacionan ai punto tal de considerarlas la 

referencia de un mismo problema. Sin embargo, mientras que fa desigualdad puede ser medida 

en términos cuantitativos en relacién al ingreso, la pobreza es una condici6n intacta que 

supone /a total ausencia del mismo: “la pobreza como la belleza, esta en el ojo de quien Ja 

percibe”.” Con esta vision la politica salinista se instald en una franca lucha contra la 

"erradicacion de la pobreza”, para lo cual empied medidas estabilizadoras a las que se sum6 la 

instrumentacion de una renovada politica de desarrolio social. En tal enmienda se procuré un 

equilibrio con los objetivos propuestos por la nueva politica social. 

“De este modo, ef Presidente Carlos Salinas de Gortari al iniciar su mandato el 

primer dia de diciembre de 1988, propuso intensificar las acciones para corregir los 

desequilibrios macroeconémicos, combatir la inflaci6n y promover ef crecimiento, 

enfrentar a fondo las causas de la pobreza (...)”." 

La alternativa que ofrecié Carlos Salinas de Gortari tomo forma y consistencia en “el 

Programa Nacional de Solidaridad" (PRONASOL) y el proyecto de reforma de fa 

Revolucion Mexicana con la voluntad confesa de retomar el pensamiento liberal def 

siglo XIX y los derechos sociales inscritos en la Constitucién de 1917”. 

Con este conjunto de propuestas se dio pié a un liberalismo social en el esbozo de un 

quehacer compartide con la sociedad. Ideales que se forjaron en tas aulas universitarias con 

los primeros pronunciamientos de linea en los trabajos sustentados en la tesis profesional de 

1971 y de grado en 1978. El 2 de diciembre de 1988 el Pronasol entré en vigor, mismo que a 

dos afios de concluir el sexenio, quedé bajo la jurisdiccién de la recién creada Secretaria de 

Desarrollo Social. 

De acuerdo con los objetivos trazados, el Pronasol se sustenté en cuatro principios 

basicos: 

1) Respeto a fa voluntad, a tas iniciativas y las formas de organizacion de los individuos 

y comunidades. 
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2) Participacion plena y organizada de las comunidades en todas fas acciones del 

programa. 

3) Corresponsabilidad entre la sociedad organizada y en movimiento con ef Estado para 

afrontar las tareas de fa politica social. 

4) Honestidad y transparencia en el manejo de los recursos.” 

Estos principios se fundamentaron en tres lineas de acci6n: 

a) Solidaridad para el bienestar social: acceso a servicios de agua potable, drenaje, 

electrificacién, urbanizacién, regularizacion de ta tenencia de la tierra, vivienda, salud y 

educaci6n. 

b) Solidaridad para la produccién: en fa promocién de! desarrollo productivo y competitivo de 

las comunidades mediante apoyos financiero, tecnico y tecnolégico. 

c) Solidaridad para el desarrollo regional: integracién de las comunidades dispersas a la 

dinamica del crecimiento regional mediante el fortalecimiento de la gestién municipal. 

Al inicio del Programa los recursos destinados ascendieron a 2 mil 317.5 millones de 

nuevos pesos. Al término de su ejercicio se gasté un total de 51 mil 818.7 millones de nuevos 

pesos, que sirvieron para la realizacién de mas de 53 mil obras en las comunidades mas 

pobres del pais. 

Mas que un ejercicio de politica social, e! Pronasol significé la estrategia politica idénea 

para acallar el descontento de los grupos populares y adentrarlos en una dinamica de convivio 

solidario, mientras las medidas econémicas apaleaban el ingreso en combinacion con una 

politica ideoldgica que se valié de un discurso convincente pero poco real. 

“E] PRONASOL subraya fa necesidad de trabajar en conjunto con fas 

organizaciones populares, pero los arregios institucionales del programa estan creados 

para proporcionarle a la elite politica un alto grado de autoridad centralizada. El 

PRONASOL asegura respetar la autonomia de las organizaciones populares, y sin 

embargo, el PRI ha condicionado Ia entrega de fos recursos y Ia leaitad politica. Las 

élites del gobierno centran en sus propias manos poderes discrecionales para poder 
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dirigir los recursos del PRONASOL a los muy pobres, pero los pobres acrecentados 

pueden ser un campo fértil para un mayor autoritarismo”." 

“E] filésofo Inglés Bertrand Russel decia que el cientifico nunca hace afirmaciones 

absolutas, sino sélo provisionales y cautelosas. Segun él, los que hacen afirmaciones 

absolutas son los sacerdotes y los politicos, y por eso resulta grave para ellos tener que 

cambiar de parecer".” 

“En la retérica, liberalismo social, en los hechos neoliberalismo clasico (...). En la 

ceremonia conmemorativa al 63 aniversario del Partido Revolucionario Institucional, (...) 

ef Presidente buscé, ante sus correligionarios y ante elf pals, deslindarse del 

neoliberalismo. El cardeter social del liberalismo que se orienta en la accién del 

gobierno, dijo, lo aleja definitivamente de aquella corriente. El Programa Nacional de 

Solidaridad es la ‘expresién' actual de nuestro liberalismo social”. Y sin embargo, “fa 

politica social, particularmente el Pronasol, es un velo de pragmatismo que encubre y 

quiere corregir lo que las politicas neolibarales provocan, se le usa mds como 

instrumento politico -para recuperar espacios perdidos- qué como respuesta a la 

injusticia social”.” 

2.- La reforma constitucional 

El capitalismo extranjero Ilego a México por ferrocarril en un contexto de aparente paz y 

crecimiento econémico impulsados por !a formula de “poca politica y mucha administracion" 

que habilmente Porfirio Diaz supo apticar durante 34 afios (1877-1911) como Presidente de la 

Republica. 

Una férmuta cuyo éxito emané de la incuestionable accion presidencial encaminada al 

progreso material y reparticidn desigual de la nueva riqueza, tos ricos se hicieron mas ricos a 

costa de los pobres. Daniel Cosio Villegas dice: “Al igual que en el mundo de hoy, fa 

segunda mitad del siglo pasado un par de paises (Inglaterra y Estados Unidos) eran 

notoriamente présperos, tras ellos, si bien a una buena distancia, seguia un grupo algo 
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mas numeroso (Francia, Alemania, Holanda) y muy a la zaga el resto de fos paises y 

regiones del Globo. Tan extrafio fenémeno exigia una explicacién, que dio lo que se 

llama el liberalismo”.“ 

En México los ideales de esta corriente ignoraban las condiciones sociales existentes, 

La piramide social era anchisima en la base y de escasa altura, fas posibilidades de ascenso 

hacia la cUspide completamente nula. El ideal finalmente termind la rebelién maderista. 

Vencidos tos obstaculos, surgié una nueva generacién de hombres con titulos profesionales 

con la ferviente necesidad de destacar en la vida publica del pais. 

Surgid entonces la Revolucién Mexicana y con ella distintos grupos se hicieron a las 

armas en franca lucha por la politica y la justicia social. A la muerte de Francisco !. Madero, los 

revolucionarios se reagruparon: Francisco Viila, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza como 

nuevo jefe, disolvieron la maquinaria militar que asesiné a Madero. La unidad revolucionaria no 

resistié las presiones internas, la lucha paso a terrenos de las ideas, a! enfrentamiento por fa 

fuerza de las armas. E1 constitucionafismo triunfo. 

Ante este nuevo panorama los constituyentes reformularon su pensamiento en un plano 

realista y moderador. Se planted entonces la adecuacién y actualizacién de la Constituci6n de 

4857. “La revolucién -pensaban éstos- requeria una unidad de principios nuevos 

capaces de producir una verdadera nacion. Y esto sélo era posible si a la igualdad 

juridica del viejo liberalismo se le agregaba una buena dosis de igualdad econémica y 

social (...)". La revolucién social se ponia en marcha.* 

Horacio Labastida en una reflexién sobre el tema dijo en su ariculo sobre “Revolucién y 

Globalizacion”: “La revolucién mexicana fue ante todo reaccion y amparo a la vez, de los 

sentimientos de la nacién contra las pretenciones subyacentes del bimoney mundial. El 

recobramiento del derecho eminente del pueblo sobre sus recursos, la redistribucién de 

la riqueza en nacional, social y particular como base de la redistribucién equitativa del 

ingreso, la intervencién del Estado como administrador de la propiedad nacional para 

garantizar su marginacién del abuso extranjero, el desarrollo de la economia y la 

elevacién de los niveles de vida, asi como el sufragio efectivo y la no reeleccién son las 
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garantias que la poblacion se ha dado para conservar y cultivar los valores constitutivos 

de su nacionalidad”.* 

A ochenta afios de este suceso histérico, que en la norma sigue vigente, las condiciones 

sociales no parecen ser las mismas, pero hay una reatidad también vigente aun sin resolver: la 

gran masa de pobres y los coniflictos que ello genera. El capitalismo en manos de una minoria 

busca en cada régimen justificar su accién bajo un nuevo marco: neoliberalismo. 

E! régimen de Salinas to ltamé liberatismo social, y por ello se dio a la magna tarea de 

crear las condiciones operantes que permitieron su pleno desarrollo en beneficio de unos 

cuantos. A este propésito le nombré "modernizacién" que, bajo pretexto de los fundamentos 

revolucionarios se concreté en una transformacién radical del Estado con una reforma a los 

articulos escenciales de la Constituci6n Mexicana de 1917, adaptada a los intereses 

imperantes de los noventa. 

En su Primer Informe de Gobierno expresé: “Nada mds ajeno a los ideales de la 

Revolucion Mexicana que el Inmovilismo ante lo mucho que debemos hacer. La 

modernizacién es el medio para que, en los hechos, se cumpla su mandato: cambiamos 

porque queremos hacer realidad la Revolucién (...). La crisis nos mostré un Estado mas 

capaz, un Estado mas propietario no es hoy un Estado mas justo (...). Mientras 

aumentaba Ia actividad productiva del sector publico (...) el bienestar del pueblo se venia 

abajo: por eso estamos Hevando a cabo fa reforma del Estado, para volver al Estado que 

se planted originaimente en la Revolucién Mexicana”.” 

Labastida por su parte en su articulo decia: “E/ capitalismo no es un juego de nifos 

ni un pufio de virtudes (...), est4 regulado en lo esencial por ineludibles instancias de 

ganancia y acumulacién. Toda inversién debe generar sobre todo ingresos suficientes 

para ampliar la reinversién luego distribuir sueldos, salarios, utilidades y pagar tributos, 

Jo demas es derivacién no esencial, es decir, accidental, dependiente de las modas y la 

cada vez mas amenazante mercadotécnia”.* 
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El capitalismo ya no llega por tren, viene en avién. “Visto en ef contexto del Tratado 

de Libre Comercio, es suficientemente claro que la economia del norte demanda una 

reforma de este tipo, que ‘de garantias’. no sélo a los propietarios nacionales, sino 

fundamentalmente a los grandes inversionistas extranjeros”.” La primera iniciativa de 

reforma que se lanzé al Congreso fue la modificacién det articulo 27 constitucional, un hecho 

que evidencié la prioridad de control sobre el campo mexicano en aras de un desarrollo 

integral que se fundamenté en la legislaci6n para la asociacion, renta, aparceria y contratacion 

del trabajo en los ejidos y la posiblidad de que los ejidatarios se conviertan en pequefios 

propietarios. Las justificaciones satieron a flote. “Este cambio legal, segdn fuentes 

presidenciales, no implica una ruptura con la politica de reforma agraria seguida en ef 

pais a partir de la revolucién de 1910, lo que se propone es hacer def campo ‘un buen 

negocio’ para que pueda capitalizarse en el transcurso de los ditimos afios”.” 

En 1946 Miguel Aleman impuso también cambios de reforma que, comparados con los 

planteamientos de Salinas, se interpretan como palidas intentonas revolucionarias: “En esta 

reforma no se convocé a los campesinos para defenderla, como fo hicieron Zapata y 

w6t 
Cardenas en su momento”. 

Adolfo Gilly por su parte decia: “La reforma liberal juarista lanzaba las tierras al 

mercado para romper trabas al desarrollo capitalista, quebrar el poder feudal y 

supranacional de la Iglesia e incorporar al mercado fa fuerza de trabajo agraria. En otro 

tiempo y en otro México ef Presidente Cardenas ferviente admirador de Judrez, buscaba 

ampliar el mercado por otros medios (...) el reparto ejidal eliminaba fla parasitaria 

apropiacién privada de fa renta de fa tierra, obligaba a capitales y capacidades, 

inmovilizadas en las haciendas a invertirse en Ia industria y el comercio {...} y permitia 

que los campesinos ahora ejidatarios se incorporaran al mercado como consumidores 

individuales y como comunidades ejidales”. 

Entre los puntos cruciales de la agenda presidencial destaco la reforma educativa, la 

reforma electoral, el rango constitucional de !os derechos humanos y, un aspecto que también 

cobré gran relevancia en todos los ambitos de la vida nacional: la relacién Estado-Igtesia- 

Sociedad. 
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Ante e! hecho Rodolfo Pefia opiné: “Es muy evidente que ninguno de nuestros 

movimientos sociales o politicos ha tomado nunca a Dios como blanco de sus furias (...) 

Lo que se ha combatido, y posiblemente se seguira combatiendo, no es Ja libertad de 

creencias religiosas ni la existencia de templos ni Ia practica (...) sino jos multiples 

excesos fterrenales de fas burocracias eclesedsticas, y muy concretamente de fa 

jerarquia catélica (...) gente como Corripio Ahumada podra llegar a Ja Presidencia de fa 

Republica y no protestara cumplir y hacer cumplir la Constitucién, sino que jurara 

portarse bien sobre la Biblia catdlica, apostélica y Romana, fo que significa que, por 

razones de idiosincrasia y de proyectos sexenales, el llamado libro de libros podra ser 

reformado para suprimir toda clase de mitos premodernos y sagradamente inmovilistas 

hasta que la palabra de los profetas y de los cuatro evangelios no quede ni el 

recuerdo”.” 

En su cuarto informe de Gobierno, Carlos Salinas de Gortari reconfirmé el hecho que ha 

pasado a la historia. “Las relaciones entre el Estado y las iglesias son ahora més 

transparentes. El Constituyente Permanente aprobé reformar a los articulos 3o., 50., 24y 

130 de la Constitucién y se promulg la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Publico. 

Sobre la base del principio histérico de separacién del Estado y las iglesias éstas 

podran, mediante su registro tener personalidad juridica para cumplir sus fines. El 

nuevo ordenamiento garantiza, plenamente, la libertad de creencias, la educacion 

publica laica y respeta las convicciones de los mexicanos en cuanto a ja no 

participacién politica y econémica de las iglesias”. 

En su quinto informe de labores en noviernbre de 1993, expreso los nuevos avances en 

la materia: “En el periodo extraordinario de sesiones (...) que concluyo el pasado mes de 

septiembre, el Constituyente Permanente aprobo la reforma de los Articulos 41, 56, 54, 

60, 63, 74, 2 y 100 de la Constitucién Politica. Esta Soberania reformd, 

consecuentemente, mas de 170 articulos def Cédigo Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales".” Con la modificacién al articulo 82 Constitucional a partir del 

31 de diciembre de 1999 podran aspirar a fa Presidencia de la Republica los hijos de 

extranjeros nacides mexicanos 
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Concluy6é su mandato reafirmando las convicciones que !o Ilevaron a la reformulacion de 

la Magna Carta de 1917: “Reformamos la Constitucién para ampliar nuestras libertades, 

para fortalecer nuestar economia y para impulsar nuestros derechos, politicos y 

humanos, sin embargo, la proteccién cotidiana de la ley sobre la seguridad de personas 

y su patrimonio, demanda aguda en 1988 y nuevamente reiterada en 1994 queda en el 

temario de fa nacién". Y ahi sigue.* 

3.- Rumores sobre la reeleccion 

Después de constituida la Carta Magna de 1917 con sus correspondientes modificaciones, 

Carranza tuvo que aceptar el principio de la no reeleccién bajo el nuevo régimen constitucional. 

Pero “zCémo podrian cumplirse en el breve lapso de cuatro afios de gobierno fas 

grandes tareas de transformacién social que eran obligacién del Estado?. La conviccién 

de Carranza de Io acertado de sus principios de gobierno fo Ilevé a considerar la 

67 
posibilidad de prolongario a través de un personero”. 

La historia demuestra que la tentacién de la releccidn es constante si bien no siempre 

visible: en el trasfondo de tos ultimos 60 afos de vida politica, el pais renueva cada seis ahos 

el maximo mando y ef gabinete, bajo la linea de la continuidad. En relacién a partido la 

reeleccion ha sido posible, sin que ello impida intentos “fallidos", pero al fin y al cabo, intentos. 

En agosto de 1991, el proceso electoral federal se ensombrecié ante los constantes 

comentarios hechos en torno a la reeleccién del Presidente Carlos Salinas de Gortari. El rumor 

dio inicio en Torreén, Coahuila en el periddico “La Opinién”, que publicdé un desplegado firmado 

por los integrantes de ta Asociacién de Comerciantes de La Laguna, A. C. en donde 

".sefialaban su deseo de iniciar una campafia a nivel nacional para lograr fa 

modificacion del articulo 83 de nuestra Constitucién Politica Mexicana de tal manera que 

permitiera la reeleccién (presidencial) por un periodo inmediato posterior”.” Dias 

después et Secretario de la Confederacién de Trabajadores de México (CTM) ratificé el rumor 

al declarar que “el Presidente de la Republica merece todo, incluso la reeleccién", declaracién 

que finalmente tuvo que ser negada por sus propios voceros. 
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En el contexto de ja jornada electoral del domingo 18 de agosto el Pronasol cumplid ef 

cometido para !o que fue creado. recobrar la confianza perdida para transformarla en votos a 

favor del gobierno y del propio partido’ “Ef Programa Nacional de Solidaridad, se me ha 

dicho a fo largo del pais, es ya del pueblo, no del gobierno. Esta afirmacion reiterada 

expresa que hemos encontrado un instrumento adecuado, una forma de trabajo en Ja 

que se enlazan demanda social y servicio puiblico, democracia y actos concretos de 

justicia del gobierno”.” 

Sobre el tema Migue! Angel Granades Chapa también opind: “El Presidente de la 

Republica es, sin embargo y con mucho, fa figura sobresaliente de 1991. Las 

publicaciones que tiene esa practica podra elegirlo, sin vacilacién alguna, como ef 

Hombre del Afio. Tal posicién no es en provecho de Ja vida republicana. El desequilibrio 

de fos poderes en perjuicio del Judicial y def Legisiativo ha sido en todo tiempo dafiino 

m0 para nuestro pais”. 

En junio de 1992 el tema de la reeleccién volvié a tratarse publicamente. En esta 

ocasién fue la prensa espafola la que se encargé de publicar los comentarios de Salinas en 

torno al intocable articulo 83 de la Constitucién que segtin el Presidente, no tenia "intensiones” 

de promover para su reforma. Mientras tanto, otro hecho relevante estaba por terminar de 

cocinarse: la firma del Tratado de Libre Comercio. 

En medio de un atraso y deterioro de carreteras, ferrocarriles, teléfonos y el fantasma 

eterno de la burocracia administrativa, se firmé un acuerdo que traia consigo la apertura 

comercial, y en tales condiciones México se encontraba en franca desventaja. Demetrio Sodi 

de la Tijera externd: “En fo social las carencias de grandes sectores de fa poblacién 

representan una severa limitante a la competencia econémica (...) los bajos niveles 

educativos, la desnutricién y la mala alimentacién, mala calidad e insuficiencia de fos 

sistemas de salud, la falta de vivienda digna, limita la capacidad productiva y desarrollo 

de fa poblacién”.” 

En 1a expectativa del Tratado de Libre Comercio se mont6 el escenario de lo que se 

supuso seria el ultimo destape del sexenio: la sucesion presidencial. Frustradas sus 
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intensiones de reeleccion, Salinas dio inicio a los preparativos de fa sucesién en busca de la 

continuidad de su glorioso proyecto neoliberal. Manuel Camacho Solis, Luis Donaldo Colosio, 

Pedro Aspe y con menor posibilidad -paradégicamente- el Secretario de Educacién, Ernesto 

Zedillo, agruparon Ia tendencia visible de conformar personeros para la instauraci6én de un 

“salinato". 

En 1993, Carlos Salinas enfrenté su propio derecho de designar al priista que ocuparia 

el maximo puesto de la nacién. “El primer mandatario a lo largo de! sexenio se gana a 

pulso ese derecho al que ningun priista podria oponerse, ya que todos han (hemos) sido 

designados y ocupan el puesto gracias a fa voluntad presidencial”. El 28 de noviembre de 

1993, Luis Donaldo Colosio Murrieta, de 43 afios, fue postulado como precandidato 

presidencial “de /a unidad y la esperanza" por el Partido Revolucionario institucional.” 

“Mediante el "Plan de Agua Prieta” elaborado por militares, surgieron a fa 

presidencia de la republica los generales Adolfo de fa Huerta, Alvaro Obregon Salido, 

Plutarco Elias Calles, Pascual Ortiz Rubio y Lazaro Cardenas del Rio. Mediante el “Plan 

Global de Desarrollo” elaborado por economistas, surgieron a la presidencia de fa 

republica los licenciados Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari.” 

Mediante el Programa de Apoyos al Campo (Procampo) surgié a la presidencia Luis Donaldo 

Colosio Murrieta.” Pasados apenas tres meses del destape y estando en plena campajia 

presidencial, Colosio tomé su distancia de! Ejecutivo en turno. “Su discurso del domingo 6, 

en la celebracion del 65 aniversario de la fundacién del PRI, incluy6 cuestionamientos al 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a “lo que no funcioné", aunque nada parecido al 

minuto de silencio de Luis Echeverria o a fa ‘renovacion moral’ de Miquel de la Madrid”. 

Esto propicié un panorama de optimismo generatizado.”* 

El 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta fue asesinado en Tijuana, Baja 

California, Ante el suceso se dio el segundo destape presidencial de! sexenio a favor de 

Ernesto Zedillo Ponce de Le6n, quien para !a ortodoxia neoliberal parecia ser el mas viable, un 

relevo forzado segun los analistas. 
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4- El error de diciembre 

“El nécleo 6tico de mi gobierno fue la politica social. Todas y cada una de jas piezas de 

la reforma mexicana tuvieron como fin ultimo recuperar y multiplicar el sustrato social 

de la naci6n, dignificar las condiciones de vida y de trabajo de quienes constituyen la 

fuente de cohesion, de identidad y de riqueza de México. Quisimos ir mas all4é de una 

accién compensatoria y dimos prioridad al combate contra la pobreza, a la organizacién 

auténoma de la sociedad y al ejercicio creciente de la democracia comunitaria”.” 

El balance del sexenio, e! real, lo mostraron los hechos: ta caida de fos salarios por 

debajo del nivel adquisitivo, estragos a la industria nacional, ‘golpe bajo’ a los campesinos y 

quiebra de agricultores, aumento de la corrupcién, desempleo, represion politica selectiva, 

nulas oportunidades de viabilidad para la mediana y pequefa industria, vulnerabilidad de la 

soberania frente al exterior y la agudizacién de la extrema pobreza. 

La especulacién cayé y dejé al descubierto las maniobras de una maquinaria inoperante 

para ei contexto mexicano. A un afio de concluir su sexenio ya se hablaba de una bancarrota 

del neoliberalismo: “los que saludaron con alegria el advenimiento del neoliberalismo no 

sabian qué poco fes iba a durar el gusto. Se despedian def Estado benefactor y, de 

pronto, resulta que el campeén neoliberal, partidario de la espontaneidad empresarial y 

sere 
del fibre comercio, establecié en corto tiempo un Estado benefactor”. 

Y asi, el 10. de diciembre de 1994, Carlos Salinas de Gortari, cedia la estafeta al nuevo 

encargado de tomar las riendas de un pais en destrucci6n. Con la aureola de la solidaridad, se 

lanz6 a una nueva campafia que de ganarla le adjudicaria la direccién general de la nueva 

Organizacién Mundial de Comercio (OMC). Mientras tanto, Ernesto Zedillo inicid su mandato 

realizando su primer viaje de trabajo por los Estados Unidos. Et 19 de diciembre fue informado 

por el Secretario de Hacienda y Crédito Publico Jaime Serra Puche, que ta especulacion contra 

el peso y la salida de capitales estaban en su maximo apogeo. La devaluacién mas severa de 

la historia mexicana le fue atribuida al conflicto de Chiapas: en sdlo un dia se fugaron mil 

millones de dolares. 
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Sin embargo, el motivo real de ja devaluacion se encontraba no en Chiapas, sino en las 

ruinas del sexenio recien terminado. Salinas supo en su momento estabilizar la economia para 

que el asunto no le estallara en pleno proceso electoral del 21 de agosto. Pero la crisis estaba 

latente y el paquete le quedo a Ernesto Zedillo que tuvo que hacer frente a fa situacién 

rompiendo con el esquema econdmico del salinismo y optar por medidas drasticas que 

afectaron seriamente la economia nacional. La solucién inmediata fue la solicitud de un 

préstamo al vecino pais del norte, ya que las reservas se encontraban agotadas ya antes del 

inicio del nuevo sexenio. 

En tas turbulencias del derrumbe financiero, e! 28 de febrero de 1995 el Presidente 

Ernesto Zedillo anuncié la detencién def hermano del expresidente, Raul Salinas de Gortari 

como presunto coautor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Como 

respuesta del agravio, el propio Salinas en una Namada que hizo al noticiario “24 Horas" 

reclamé se reconocieran “los errores de diciembre” como los causantes de la crisis y pidié 

ademas se aclarara !a acusacién de encubrimiento de su hermano y en las investigaciones del 

asesinato de Colosio. Estos acontecimientos afectaron su candidatura a la presidencia de la 

OMC por lo que tuvo que declinar en su abjetivo. Con el afan de fimpiar su imagen protagonizé 

un “ayuno” que tuvo lugar en un barrio populoso de Monterrey, hecho que se calificdé como 

chantaje, una accién deliberada con la que logré que Zedillo lo eximiera de los cargos en su 

contra, El enfrentamiento culminé con un exilio convenido. 

Carlos Salinas es historia reciente, lo que se pueda decir sobre su desempefhio como 

presidente no deja de ser tema de atencion para la critica periodista y el analisis académico. 

“Como todos los presidentes de su estilo -como Obregén o Cardenas, como Echeverria 

o Lépez Portillo- fue el mas querido y luego el mds odiado de Ia tribu. El ritual primitivo 

que lo endiosé como Presidente, hoy lo escupe como culpable de todos los males. Vive 

la parte otrora del rito, la purga extrema por ef extremo poder que ejercié, aunque conste 

ahora que es peor, como Ia herencia de los aztecas después de Ia conquista no es af 

final sino una red de agujeros”.” 
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CAPITULO CINCO   
     
CARICATURA POLITICA 

Y REPRESENTACION SOCIAL: 

LA (RE)CONSTRUCCION DEL 

ACONTECIMIENTO EN LA EXPRESION 

GRAFICA DE LA OPINION 

  

Como objeto de andlisis, la caricature politica adquicre 

el curaeter de signe ionee para dar significado a un 

en el acontecer cotidiano que se 

  

hecho oa suce: 

construye 0 fepresepa en los tnazos ¥ lineas del dibuie 

provisto. de un mensaje von ciertus vadigos de 

    ion que hucen accesible su comprensidn por 

  

parte del lector Vara ef unilisis de fas posibles 

relaciones del signo social que sintetiza un detenmmade 

hecho en tomo a una figura del dominio pablico, se 

propone estudiar Ins funciones del significante- 

fieante-sipnificados: 

  

significado, significunte-cos ¥ 

dentro de un contexte social delinende en el capitula 

cuatro,     
  

| ANALISIS DE CONTENIDO: 
DESCRIPCION METODOLOGICA 

En la constante transformacién vertiginosa 

de la economia mexicana en aras de la 

liberacian de mercados nacionales y 

extranjeros, el Estado redujo su funcién 

publica para convertirse en un mediador 

que legitima intereses capitales con el 

argumento de poner al pais a la punta de la 

modernizacién. 

La vida cotidiana manifiesta que “la realidad actual es producto de un contexto 

politico y econémico de fa crisis capitalista, en medio de fa cual se han 

redefinido las situaciones de los estados nacionales y han entrado en juego los 

elementos econémicos que reorientan la produccién y reproducci6n del capital 

mundial”, que en ei contexto social construyen las expresiones simbslicas del! 

escenario colectivo de la interacién y debate de sus pratagonistas sociales, explica 

Graciela Mota ' 
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Analzar el fenémeno en su conjunto es considerar a la economia y !a politica 

como un producto del Estado; una unidad en donde ambos aspectos “tienen 

realmente existencia propia aunque alternan entre si como una forma de 

coexistencia y una légica comun en su funcionamiento”, afade la autora.” En este 

marco de referencia es evidente que la funcion informativa promueve tensién sobre un 

determinado problema que tiene su origen en la relacion que hay entre lo politico y lo 

econémico, y que “construye en su totalidad su historia y sociedad”. El papel de 

los medios de informacién se cristaliza en el doble juego de una expresion de la 

sociedad y ta formacién de sus opiniones a partir del conocimiento de hechos que 

comprenden los distintos ambitos de la realidad. 

Angel Benito dice por su parte que “en este "conjunto de fenédmenos” habria 

que incluir (...) todos aquellos actos publicos individuales, colectivos 0 

institucionales (...) ejecutados por los que tienen la representacién para ocupar 

Jos cargos publicos a cualquier nivel de la vida social, politica, econdmica, 

cultural”. 

Dentro de este conjunto de acciones corresponde al periodismo moderno 

enfrentar la tarea de reconstruir los hechos que por esencia, llegan a ser de interés 

general. En sus inicios lleva consigo la responsabilidad de informar y generar 

apreciaciones légicas, veridicas y honestas de lo que sucede en los distintos ambitos 

de la sociedad. Su ejercicio comprende un proceso complejo que se adapta a las 

condiciones e intereses de la empresa que to desarrolla, de ahi que existan estilos 

personales directamente vinculados a las politicas institucionales que representan. 
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En este sentido, corresponde al presente apartado realizar un enfoque de 

analisis de la caricatura desde el punto de vista de la produccién o construccion 

creativa de un mensaje, cuyas formas simbdlicas de expresion cotidiana son productos 

contextualizados que dicen algo acerca de algo. E! contexto sirve como marco de 

referencia que determina las condiciones bajo las cuales se producen y reciben las 

formas simbélicas en cuanto al lenguaje, se inserta como una necesidad de expresion 

que facilita la comprensién. E1 tipo de lenguaje a analizar en la caricatura politica es el 

contenido en el diccionario del !éxico periodistico del género de opinion. 

Desde esta perspectiva del objeto de estudio, se realiza un analisis de contenido 

en funcién de la accion intespretativa como proceso de entendimiento de ta realidad 

social, con el siguiente esquema de trabajo: 

1.- Objetivo: 

La caricatura politica presenta un amplio campo de representacién social para 

su analisis como una de las manifestaciones graficas del quehacer periodistico. Utiiza 

los signos, simbolos e imagen grafica para difundir opiniones criticas sobre los 

acontecimientos mas relevantes de tos ambitos en los cuales tiene una mayor 

presencia. Contiene en si elementos de informacién cognitiva que contribuye al 

desarrollo del conocimiento 0 reconocimiento contextual, fa formacién de un espiritu 

critico y la confirmacién de actitudes ante una representacion dada. 

Ei propésito es realizar un analisis semiolégico de la interpretacion grafica de la 

caricatura politica en la construccién de una representacion social. Este enfoque de 

analisis permite tener una vision global del proceso de produccién de un mensaje en su 

forma creativa, como una expresién de la actividad social que desempefia el papel 
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funciona! en la gestion de conocimientos, en ta organizacién selectiva del lenguaje 

convencional y tratamiento final en la forma de la expresion grafica. 

Mediante el analisis de la representacién social, se pretende explicar el 

significado semidtico del lenguaje periodistico en una de sus formas de expresioOn mas 

creativas como lo es !a caricatura politica, una forma de interpretacién de un 

determinado tipo de situacién. Se busca analizar ta {re)interpretacién del tenguaje 

periodistico y su funcién en la caricatura politica a partir de un planteamiento 

contextual del modelo neoliberal y fa proyeccién grafica de la figura presidencial de 

Carlos Salinas de Gortari como tema de interpretacion en la expresion grafica. 

2.- Delimitacién conceptual: 

En un proceso de comunicacién social, la caricatura politica transmite 

determinados conocimientos, estados mentales y estados emocionales. Esta se ubica 

en el plano de la comunicacién intelectual en tanto que sea destinada para trasmitir a 

otros ciertos estados mentales, sin que carezca del aspecto emocional. 

Como parte de un proceso de comunicaci6n intelectual, presupone un marco de 

referencia del objeto y su discurso en donde el contenido de un mensaje se dé en 

términos de una comprensién andloga entre dos o mas personas. en un contexto 

definido. El esquema de la comunicacién humana se conforma por el mensaje emitido 

por un émisor dirigido a un receptor a través de un canal que es el lenguaje. En las 

condiciones de la caricatura politica, como medio de expresién social, el mensaje es la 

interpretacion dei emisor caricaturista, hacia un lector o espectador a través de un 

canal que es el érgano institucional que hace publico el mensaje. 
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Se sabe que el lenguaje es e! que permite la comunicacién por lo que se le 

considera el primer medio de expresion cultural cuya funcién primordial es conservar y 

preservar tos conocimientos adquiridos histéricamente. El marco en el que se genera 

es la propia cultura, entendida como un sistema de valores, habitos, conocimientos, 

necesidades y costumbres en donde los medios ejercen influencia sobre las ideas, 

opiniones y estilos de vida. 

3.- Hipstesi. 

  

+ Se considera que en la caricatura politica el caracter noticioso de un hecho cobra 

matiz propio al mostrar una interpretacion de Ja realidad, sin prescindir de la actitud 

critica o también aduladora hacia fo que el caricaturista -como actor objetivo- desea 

demostrar en su momento. 

* Como representacién social, cumple una funcién mediadora entre el campo social 

generador de acontecimientos y el sujeto actante de ese campo social, frente a un 

publico cautivo -incluso analfabetos- de la expresion critica de esa realidad. 

* Como mensaje, en el proceso de la comunicacién social cumple una funcion 

socializadora en donde el caricaturista grafica y expone una situacién con caracter 

critico y sentido del humor, misma que llega al lector, quien a su vez atiende y 

reacciona, y con actitud de razonamiento, posiblemente apruebe o rechace la 

critica, o simplemente, festeje al autor con su risa 
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4.- Delimutacion de las fuentes 

Para un analisis semiolégico de esta investigacién se han seleccionado tres 

publicaciones del ambito periodistico cuya trayectoria como medios impresos de 

comunicacion a través de épocas diferentes fos coloca en la tribuna de fa expresién de 

grupos 0 fracciones. La prensa mexicana esta considerada como el vocero de los 

grupos de poder. Su historia habla de una constante injerencia de los distintos 

gobiernos en su comportamiento que ha determinado su aspecto ideoldgico. Fatima 

Fernandez dice a este respecto: “concebimos af periédico como un conjunto de 

mensajes implicitos y estructurados, expresién del sistema de valores de un 

grupo determinado, sistema que defiende los intereses de dichos grupos y da 

origen a comportamientos prescritos frente a determinados problemas sociales, 

econémicos o politicos”.* 

Miguel Angel Granados Chapa -citado en la obra de Fatima Fernandez- 

considera por su parte que “mas que un control gubernamental sobre la prensa, lo 

cierto es que hay un autocontrol, una especie de “censura ambiental". Los 

periédicos “saben hasta dénde pueden Ilegar” o por lo menos hasta donde 

quieren flegar. Los eventuales mecanismos de control no se ponen en operacioén 

por innecesarios. Las empresas periodisticas son centralmente lo primero y sdélo 

lateralmente periodisticas”. 

Considerando estas apreciaciones, se seleccionaron dos diarios: La Jornada y 

Uno mas Uno por considerarlos fuentes idéneas de material grafico, ya que en relacion 

con otros medios impresos de informacién general, dedican a los trabajos de 

caricaturistas contemporaneos, considerables espacios en cada una de sus edicciones. 

En ocasiones, dada la relevancia interpretativa de suceso éstos !legan a figurar en 
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primera plana. Como tercera fuente se eligid al semanario Proceso por cosiderarse un 

érgano especializado en analisis politico con una consolidada trayectoria en el 

periodismo de opinion. 

En el periddico La Jornada destacan los trabajos de reconacidos caricaturistas 

como: Magu, Helguera, El Fisgén, Rocha, Ulises y Ahumada. En el Uno mas Uno: 

Romero, Kemchs, Maral, Vazquez Lira, Govera, Eko y Apebas. En Proceso las 

caricaturas de Naranjo, Efrén y Rius expresan la linea tematica que caracteriza al 

semanario. 
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Por su caracter y contenido de informacién sobre acontecimientos nacionales e 

internacionales de indole politica y econémica, cultura, deportes y ciencias, entre otros, 

estos tres medios se ubican en el grupo de la gran prensa, ya que contienen ademas 

de informacion inmediata, articulos de fondo, editorial y columnas, y aunque en menor 

medida, reportajes analiticos -excepto en Proceso-. Sus principales fectores son la élite 

politica, econdémica e intelectual del pais. 

  

ssquema de andlisis 

En la caricatura politica se esquematiza y estiliza una pequefia 'porcién’ de la 

realidad matizando su figura con ef condimento de la 'comicidad’, para convertirse en 

un simbolo de significacién de un hecho, que actua como un modo de pensamiento de 

formas organizadas y asociadas para representar una situacién. Adam Schaff lo explica 

de la siguiente manera: “todo objeto material, la propiedad de ese objeto o un 

acontecimiento material, se convierte en signo cuando en ef proceso de 

comunicacién sirve, dentro de fa estructura del lenguaje adoptado por las 

personas que se comunican, al propdsito de transmitir ciertos pensamientos 

concernientes a experiencias internas (emocionales, estéticas, volitivas) de 

cualquiera de los coparticipes del proceso de comunicaci6én”.” 

Para analizar el proceso de significacién en la caricatura politica, es necesario 

plantear la definicién de significado como “la relacién que se establece de manera 

convencional entre el signo y fa cosa, correspondiente a lo denotativo, producto 

cultural; mientras que el sentido seria parte del habla, correspondiente a lo 

connotativo, al proceso social”.‘ 
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El caricaturista no puede apartarse de! modelo del cual esta derivando su obra, 

ya que su signo en la expresién grafica determina con ciertos cédigos 0 patrones 

reconocidos ampliamente, que al ser interpretados en su contexto se convierten en un 

simboto que el lector visualiza y decodifica. Los productos simbdticos tienen un cierto 

grado de subjetividad, ya que son productos de la mente humana que se lanzan hacia 

un mundo objetivo para la intepretacién de problemas, que no se descubren, sino que 

ya existen desde antes de ser identificados. 

El método que se utiliza en el presente esquema, parte de la formulacion de 

hipdtesis preliminares que mediante el proceso de analisis y desarrollo téorico se 

depuran o ajustan al contexto planteado en el capitulo cuatro. A partir de la 

observacion de una serie de caricaturas de distintos autores, se desarrollan 

generalizaciones que llevan a formular conceptos sobre la representacién social que 

ostenta el dibujo. De esta forma inductiva se pretende llegar a la deduccién, cuyo 

andlisis se desarrolla en funcién del marco conceptual que sustenta esta investigacién, 

con el fin de derivar razonamientos apoyados en tos postulados del conocimiento 

teorico sobre la representacion social. 

Ej andlisis de la composicién figurativa de la caricatura politica se agrupa en 

cuatro campos o escenas de andlisis: léxical, simbélico, tematico y evaluativo con sus 

correspondientes unidades de andlisis. En cada escena se analiza la tematica, el 

escenario y los personajes. 
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A. CATEGORIA LEXICAL: DISCURSO 

En la categoria léxical se analizan las frases mas importantes que se presentan en la 

enunciacién del texto que acompana al dibujo y el énfasis que se hace sobre las 

mismas. En este proceso se dilucida el como pretender decir lo que se va a decir, cémo 

idSrar decir lo que se dice y como, al decirlo, el caricaturista logra que lo que dice sea 

significativo para el lector sobre la relacion que hace de la realidad. 

El léxico especifico de este analisis corresponde al diccionario 0 vocabulario 

periodistico compuesto por el conjunto de terminos que forman parte de un lexicén 

cotidiano. Para determinar el grado de expresién de la unidad de analisis (discurso 

social) se categoriza la expresién grafica bajo los conceptos de tapado, dedazo y 

sufragio, El énfasis que se haga sobre éstos se analiza a través de la cuantificacion 

léxica, 

El léxico de los textos que se presentan como encabezados en las caricaturas 

seleccionadas para el analisis, se Jes atribuye un significado de ocurrencia 

(subcategorias) de las cuales se puedan derivar conclusiones. Se establece entonces 

una primera diferenciacién, entre palabras lenas 0 portadoras de sentido (sustantivos, 

adjetivos y verbos) y otras palabras vacias o funcionales (articulos, preposiciones, 

pronombres y adverbios). Una segunda diferenciaci6n se hace entre palabras 

denotativas (discurso empirico) y adjetivos identificados con la connotacion (discurso 

literario). 

Por ultimo, una tercera diferenciacién que se hace a partir del compute de un 

mayor numero de adjetivos o de verbos para identificar el numero de verbos en ideas 

activas y el numero de adjetivos con el numero de ideas cualitativas. Esto permite 

distinguir el predominio de la accién o el pensamiento en el texto. Se procede a dividir 
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el numero de ideas activas (verbales) entre el numero de ideas cuantitativas en un 

mismo discurso, que da como resultado un cociente de accién. Para computar la 

eventual actitud que el texto puede suscitar en el receptor, se considera e! numero de 

palabras que expresan inquietud o malestar dividiéndolo entre el numero de palabras 

que expresan alivio 0 satisfaccién para dar como resultado un caciente de tension. 

B. CATEGORIA TEMATICA: NEOLIBERALISMO 

En este nivel de andlisis se aplican categorias tematicas que contienen los elementos 

que dan contexto a la imagen. No interesa aqui la dinamica textual, ni la organizacion 

del discurso, sino la frecuencia de los temas relevantes en el conjunto del discurso. 

De la unidad de andlisis (neoliberalismo) se desprenden dos categorias 

escénicas para analizar, en donde se hace una identificacién o caracterizacién del 

hecho y sus protagonistas (personajes u objetos en calidad de personajes) en funcion 

de un listado codificado para medir las frecuencias de los temas relevantes en dos 

conjuntos del discurso grafico (politica social y reforma politica) tomando como 

referencia el siguiente categorama: 

01 Justicia social 06 Solidaridad 

02 Partido 07 Modernizacion 

03 Iglesia/Estado 
08 Desempleo 

04 Pobreza 
09 Credibilidad 

05 Desiguaidad 
10 Crecimiento 
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C. CATEGORIA SIMBOLICA: PERSONAJE (CARLOS SALINAS DE GORTARI) 

Hace una caracterizacién del personaje estereotipado en su rol protagénico en el 

Ambito politico. Medir su desempefio a partir de la expresion critica el caricaturista en 

torno a su personalidad, actitud y aptitudes como actor politico. Este para el 

caricaturista, cumple la funcién de arquetipo para la representaci6n escénica de una 

situacion. Interesa entonces reconocer las caracteristicas semiolégicas (lo que 

personifica o representa), atribuidas al personaje mediante la siguiente clasificacion de 

acciones y modos de expresion: 

  ACCION Actitud: 

1 Duerme, come, descansa, inmévil espera 

Il Mira, contempla o pasea 

{pensamiento interior) conciente 

ik Juego y acio interactive (imposicion) simpatia, rechazo 

con rendimiento a obtener aceptacién 

IV Habla al interior 0 a ta audiencia comunicativo 

concitiador, 

V_ Interaccién con otros personajes negociador 

V1 Accién de otros sobre su persona 

9 autocastigo victima 

VU Desptazamiento a través det 

marco escénico par cualquier 

medio de transporte indiferencia, 

responsable 

APTITUD PARA LA ACCION 

| Denota saber hacer 

i Denota ignorar cémo hacerto 

\! Denota ambigGedad 

EXPRESION DE LA ACCION: 

i Sonrisa o serenidad satisfacci6n y orgullo 

il. Risotada o sarcasmo perverso 

I Despreocupacion o reto seguridad 

'V_ Disgusto o repudio intolerante, intrigante 

Vv Serenidad o angustia preocupacién, 

wisteza 

V1 indiferencia o temor culpabitidad, 

inseguridad   
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D. CATEGORIA EVALUATIVA: REPRESENTACION SOCIAL 

En este rubro se hace una evaluacién de interpretacién de los datos derivados del 

analisis de las categorias que hacen referencia al discurso social, la tematica sujeta a 

un contexto y la descripcién del personaje protagénico del hecho, para perfilar sus 

caracteristicas como formas de expresién de la representaci6n social en ta caricatura 

politica. 

Este proceso de interpretacion de ta construccién del hecho en la caricatura 

politica se complementa con ef punto de vista del caricaturista como intérprete de la 

realidad que se esquematiza en un dibujo chusco o grotesco: para ello se realizo una 

entrevista con Helguera y Kemchs (caricaturistas de La Jornada y Uno mas Uno, 

respectivamente) y se retomaron algunas de las posturas que, sobre ef tema, 

expusieron Hans, Felix y Pedro Sol, durante e! Primer Congreso Nacional de Caricatura 

“Salvador Pruneda”, que se llevé a cabo en octubre de 1995 en la ciudad de México. 

Mediante la técnica de la entrevista se busc6é obtener datos de fuentes directas sobre 

los siguientes aspectos: 

1) Importancia de la caricatura politica como forma de expresion grafica 

2) Contenido o temas que se interpretan 

3) Proceso de elaboraci6n 0 construccién del hecho 

4) Herramientas de trabajo 

5) Conocimientos elementales para interpretar en forma grafica segmentos 

de la realidad 
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6.- Pertodo de consulta: 

Para conformar ei marco contextual de acuerdo a los puntos de interés delineados en 

el esquema del capitulo cuatro, se consultaron un total de 34 meses comprendidos 

entre julio de 1987 hasta marzo de 1995. El criterio de seleccién parte de los hechos 

mas relevantes antes, durante y después del sexenio de 1988-1994. 

  

TEMA: MES: ANO: 

1 Los presidenciables MN, Vuil, IX, X (4) 4987 

2 De Ia contienda electoral 

ala silla presidenciat Vis, VIL, IX, X4, XH (5) 1988 

3 El proyecto neoliberal VAIL, XH, XI (3) 1991 

Iv, V (2) 1992 

(I-VIN)* (8) 4993 

1, 1, TH, XI, XI (5) 1994 

1M, stl (3) 1995 

    
“En Proceso se consulté tedo el afio 

El criterio de seleccién de las caricaturas que sirven para el analisis, se detimité 

segun las categorias y unidades de estudio planteadas para la investigacion: 

A. Lexical: Discurso 

B. Tematica: Politica social y Reforma Politica 

C. Simbdlica: Personaje 

D. Evaluativa: Representacion Social 

Enseguida se hace una relacion del periodo consultado en los tres medios para la 

seleccionar las caricaturas: 
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LA JORNADA Y UNO MAS UNO: PROCESO: 

- de Vil a X de 1987 - de VII a X de 1987 

-de Vitaly Xil de 1988 - de Vila XIi de 1988 

- de Vill y Xia Xi de 1991 - de Xla XIl de 1991 

- de iV a V de 1992 -de IVa V de 1992 

- de IX a XI de 1993 -de la Xl de 1993 

- dela Ill de 1995 - de la lilly Xt a Xi de 1994 

- de la lil de 1995 

  

Tomando en consideraci6n la especificidad del analisis, se seleccionaron 216 

caricaturas que fueron publicadas en los tres medios impresos (La Jornada, Uno mas 

Uno y Proceso). Cabe destacar que el primer diario cuenta con un mayor numero de 

caricaturas publicadas en cada una de sus ediciones, ya que dedica a este género las 

paginas 3, 4, 9, 11 y 17 con regularidad y ocasionalmente también en su primera plana; 

mientras que en el segundo diario se le dedica un espacio en sus paginas 4 y 5; el 

semanario publica dos caricaturas en cada aparicion. 
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LA JORNADA 

4.- Andlisis evaluativo 

UNIDAD DE ANALISIS: Representacion social 

En términos de la representacién social, la caricatura politica es una manifestacién grafica de la 

expresién que denota el estilo propio de su creador. “Si la esencia de Ia caricatura politica, 

teéricamente, es la denuncia de los excesos del poder, entonces, estd mds cerca del arte 

de lo que parece, y ademas, ostenta un compromiso histérico”, menciona Hans.” 

En cuanto al manejo del lenguaje mediante el texto, los expertos en la materia coinciden 

en determinar que, dependiendo del estilo personal, un buen carton es aquél que logra 

expresarse con el menor numero de palabras. “El reto como caricaturista ante el texto y la 

imagen -dice Arturo Kemchs-, es hacer un resumen del hecho. Lo importante es Ilegar a la 

conclusion de fa idea que se desea desarrolilar, llegar al minimo elemento tanto grafico 

como escrito para dar un mensaje”.” 

Asi tenemos que en el discurso social, -unidad de analisis de la categoria léxical- 

aplicado a 30 caricaturas de distintos autores, expresa fa riqueza léxica que un hecho puede 

tener en una representacion grafica. De acuerdo con las variantes (Tapado, Dedazo y Sufragio), 

la variedad en el vocabulario téxico (conformado por 67 palabras de las cuales 63 son 

diferentes), infiere un caracter denotativo de la expresién con predominio de ideas cualitativas 

de la interpretacion en su conjunto. El mito de! Tapado escenifica la sucesin presidencial como 

tema central, cuyo concepto se enmarca en la ocuftacién de! poder real, en la categoria de 

personaje tapado en la expresi6n grafica resulta de la relacion mitica y arquetipica del simbolo 

que representa. 
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El neoliberalismo como unidad tematica enmarca el marco referencia! en el que la 

caricatura politica presenta una variedad tematica escenificada en el contexto politico y 

econémico con injerencia directa en lo social. En el escenario de !o social, con un total de 20 

caricaturas, predominan los personajes del sexo masculino en edad adulta con un rol politico- 

sindical haciendo referencia al ambito politico, sindical y empresarial. Los rasgos 0 

caracteristicas de cada uno denotan el ambito y rol social que se trata en el texto grafico. Se 

hacen presentes, ademas, objetos simbéticos como representacién tematica que complementan 

la composicion conjunta del hecho que se escenifica. Este escenario social domina los 

conceptos de pobreza, modernidad y rebelion social con un cierto grado de critica de! hecho 

que se integra al mismo como actor de descontento y desconfianza social. 

En el escenario politico (con un total de 20 caricaturas) los personajes de sexo masculino 

en edad adulta pertenecen al ambito politicio-empresarial, seguido por el religioso y finalmente 

el sindical 0 campesinado. Los objetos simbolicos hacen referencia a los conceptos Estado, 

iglesia, desigualdad y campesinado, campo y capitalismo (inversion extranjera) como sinénimos 

de madernidad en el contexto. 

Como podemos observar, la caricatura en el Ambito periodistico adquiere importancia en 

la medida que representa una idea inmediata y concreta del suceso; “estamos viviendo una 

época muy rapida, nuestras actividades no nos permiten adentrarnos en el conocimiento 

de los hechos noticiosos a profundidad; es aqui donde Ia caricatura politica como tal, se 

presenta como un recurso facil para llegar al lector”, argumenta Kemchs.” 

Es de considerar que en la caricatura se expone una situacion con caracter critico y 

sentido del humor, misma que llega al lector, quien a su vez atiende y reacciona, y con actitud 

de razonamiento, posiblemente apruebe o rechace la critica, o simplemente, festeje al autor con 

su risa. En ella, no sdlo se expresa una vision personal -subjetiva- del caricaturista, sino que 

ademas se proyecta una imagen social entendida como una representacién de 
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representaciones de la vida cotidiana. Siguiendo con el andlisis, !a configuracién del personaje 

en la representacién social del hecho, la figura arquetipica de Carlos Salinas de Gortari se 

caracteriza por orejas grandes y frente pronunciada como principales elementos de la 

expresion. La representacién corporal de Carlos Salinas de Gortari en ta caricatura politica es 

un simbolo de interpretacion grafica que posee una dimensién practica de la expresién que se 

traduce en un dibujo con dimension axiolégica del retato. Su posicién frente a una situacién 

determinada es de caracter intéractivo con rendimiento a ser aceptado mediante una imposicion 

carismatica. Con una aptitud que demuestra saber hacer, expresa un primer término de 

satisfaccién y orgullo, avanzada su gestion, intolerante y seguro, para culminar indiferente y 

perverso con sentimiento de culpa. 

Se comprueba entonces que en la caricatura, el proceso simbdlico esta dado por el 

lenguaje como la forma mas evidente de comunicacién cuya manifestacién se expresa en las 

lineas, rasgos y gestos del referente que se materializa. Por tanto, lo social en ta caricatura se 

manifiesta en la capacidad de comunicacién y poder de expresion del lenguaje de la 

representacién en su conjunto. 
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Apebas Reconversién politica 

UNO MAS UNO 

ANALSIS SIMBOLICO: 

PERSONAJE 

Octubre 10, 1987 

Octubre 28, 1987 

Noviembre, 1987 

Julio, 1988 

Romero 
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UNOMASUNO 

4.- Andlisix evaluativo 

UNIDAD DE ANALISIS: Representacidn social 

En el terreno de 1a expresién, existe entre los caricaturistas una gran polémica en toro a fa 

funcién que debe tener un carton politico. Mientras que para unos es menos importante hacer 

reir, que hace pensar, sin perder esté ultimo punto de vista, para otros, el humor es el principal 

ingrediente que debe tener una caricatura. "Un cartén politico que no critica no es cartén 

politico”, sostiene Hans. “Es necesario que contenga un chispa de humor para que el mensaje 

se retenga en la mente del lector, aunque su funcién no es precisamente hacer reir, sino 

reflexionar, el humor critico es el mejor recurso”, argumenta Kemchs. “E/ humor tiene que ver 

con el principio del placer -explica Helguera-, es el ingrediente mas eficaz de ta reflexion critica 

que tiene como fin hacer pensar al publico lector" 

El discurso léxico como unidad de andlisis de este apartado, muestra un mayor grado de 

tension en la expresién con un 60 por ciento de palabras que denotan un sentido apegado ala 

forma expresiva del dibujo. El concepto de! Tapado se expresa como un nuevo estilo en el rito 

de la seleccién presidencial, mientras que el Sufragio se caracteriza por la mayoria oficialista 

avalada por una institucién electoral. El Dedazo esta conceptualizado graficamente con las 

insignias del partido oficial. El cociente de accién (.33) es muy bajo respecto al cociente de 

tension (3.7) que demuestra la postura critica del contenido de la expresién. 

En la practica, algunos caricaturistas coinciden en considerar que su labor no mantiene 

un compromiso con la sociedad, sino mas bien, con su deber labora: la critica. Ignacio Romero 

(Felix) lo explica: “Se dice que hay critica constructiva y critica destructiva, y los 

caricaturistas nunca podran hacer critica destructiva, porque destructivos son aquéllos 

que acumulan armas, quienes con ellas y detras de ellas critican con la unica razon de la 
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fuerza y no con la fuerza de la razon. (...) la critica es tan natural que solamente se da 

cuando hay algo que se hace mai".? 

La responsabilidad social de la caricatura se plasma en el ejercicio de la critica y para tal 

efecto, Antonio Helguera expone los tres elementos fundamentales que hacen de un 

caricaturista un intérprete objetivo de la realidad: “una primera cuesti6n es fa opinién politica 

que se basa en el estar muy bien intormado y contar con un criterio politico sélidamente 

armado, para estar en condiciones de emitir una opinién; un segundo aspecto es el 

manejo del humor, como Ia parte mas delicada y compleja en donde se debe combinar 

una situacién politica que suele ser enojosa 0 tragica, con una expresion chistosa y 

dinamica dominada por el humor, y finalmente, el dominio del arte grafico para ef 

desarrollo de un dibujo™.” 

En cuanto a fa frecuencia tematica, se denota un alto nivel de pobreza en reclamo social, 

a la cual le hace frente el concepto de solidaridad. Hay un evidente reaccidn entre la Iglesia y el 

Estado y una credibilidad en tela de juicio. Los personajes predominan en cada uno de fos 

escenarios y éstos tienen que ver en primera instancia con el ambito campesino, en 

representacién del concepto de pobreza y los politicos en su caracter de autoridad institucional. 

El Ambito empresarial, politico y religioso son los protagonistas del escenario de la reforma 

politica. En este ejercicio se consultaron un total de 40 caricaturas. 

Queda demostrado que el dominio de la caricatura politica no sélo se limita a los 

personajes publicos de mayor relevancia, es tema de interés todo aquello del dominio publico y 

de la vida cotidiana. Pedro Sol argumenta: “En fa medida en que el caricaturista editorial 

contribuya con mensajes frescos y positivos podremos -gracias a esa valiosa 

herramienta del humor- golpear hasta lo mas hondo de las atrocidades cotidianas y las 

ote 
injusticias que la vida a diario nos presenta". 
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Siguiendo con el anahsis, el perfil del personaye (Carlos Salinas de Gortari) se traza en el 

juego del ocio interactivo con rendimiento a obtener aceptacién mediante la imposicién con una 

aptitud que demuestra saber hacer, con seguridad en un primer momento, pero finalmente 

termina con cierta indiferencia que denota inseguridad y sentimientos de culpa. "La caricatura 

politica dice Pedro So!- produce escozor en pieles muy delicadas. Los primeros que 

resultan afectados en su placidez, hasta ahora inalterada y muy productiva, son fos 

politicos institucionales, cuyos andamios estan distantes del suelo y del surco que 

conforman los espacios en que se mueve el ciudadano comin en este pais". 

El sistema politico mexicano produce personajes que moderan el destino nacional, segun 

su propia inspiracién para dar trascendencia a sus patrimonios personales. Pedro Sol explica 

que “es aqui donde Ia critica grafica cobra dimension. Si partimos de la idea que para 

nuestros rectores politicos los nativos comunes somos: a) como gobernados, creyentes 

sumisos de fa homilia oficial; b) como pueblo, déciles seguidores de todo aquel que nos 

diga que flego al poder gracias a nuestro voto, y c) como ciudadanos, soportes macizos 

del sistema politico al que confiamos, sin la menor objecién, nuestro destino comun™.”* 
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PROCESO 

4.- Andlisis evaluativo 

UNIDAD DE ANALISIS Representacién social 

El plano de la expresion del trazo denota los elementos significantes que constituyen los rasgos 

que identifican al referente; mientras que en el contenido inciuye los valores sociales e 

ideolégicos que compone la representacién del dibujo en su conjunto. En consecuencia, la 

caricatura es una imagen que construye su discurso en el trazo o dibujo como medio de 

expresion que hace posible un proceso de comunicacién y que tiene por objeto compartir la 

representacion. 

En este ejercicio, el discurso léxico aplicado a 18 caricaturas consultadas, muestra un 52 

por ciento de palabras denotativas en comparacién del total de palabras (39 de las cuales, 35 

son diferentes) en el conjunto de las tres categorias: el Tapado se adjetiva con el suspenso y la 

disciplina del partido respecto at mito de la espera; el Dedazo claramente definido con injerencia 

de principales lideres nacionales y extranjeros en la decision presidencial del sucesor. Por 

Ultimo, el Sufragio ampliamente discutido en el terreno del ilusionismo y la falta de credibilidad 

ante un inminente fraude. El cociente de accién (.75) es menor en relacién con et cociente de 

tension (3.5) que se traduce en el grado de opinion del caricaturista. 

Para que esta representacion grafica tenga efecto en la sociedad, Helguera considera 

que de no darse una informacién previa al suceso, dificilmente un cartén politico podra ser 

entendido por ef publico lector. “Quien estd informado, constantemente informado, sobre 

todo fo que ocurre en nuestro pais, no tiene dificultad alguna para comprender un carton 

editorial, independientemente de lo que uno como autor quiera decir sobre lo que 

grafica".” Como género periodistico de opinién, ta caricatura, interpreta un suceso acaecido y 

elaborado a partir de la informacién. Por fo tanto, es en si, el comentario de la noticia del dia. 

Dicho en otras palabras, la caricatura es la mejor manera de expresar algo a fondo a partir de lo 
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vigente como una creacién de lo posible. Sobre este aspecto, Kemchs explica: “el lector 

interpreta los mensajes desde su muy particular punto de vista, ya que también es un 

intérprete de la realidad a partir de su propia experiencia”."* La funcion del caricaturista se 

inserta en la accion de hacer reflexionar al espectador para que también participe en la idea. 

En un total de doce caricaturas, la frecuencia tematica muestra un gran interés por la 

justicia social y el concepto de solidaridad personificado en su impulsor. La reforma Politica 

parte también del concepto de justicia social, para adentrarse al partido y el crecimiento 

econdémico. En este ejercicio, Justicia y Solidaridad son sindénimos en la expresién, un cierto 

grado de desigualdad y rejacion entre Iglesia y Estado, protagonizado principalmente por el 

personaje caricaturizado de Carlos Salinas de Gortari y personajes campesinos que 

representan el concepto de pobreza. En cuanto a su desempeno como presidente, la caricatura 

muestra un saber hacer, postura que en la expresién de la accién denota su necesidad de 

aceptacion. 

Un personaje estereotipado por el poder de la expresién del dibujo en la caricatura, 

presenta ciertas caracteristicas que le hacen ser identificado 0 asaciado con un personaje; es 

decir, el caricaturista atribuye a través del trazo o la linea, rasgos 0 defectos a personas 

protagonistas de aconteceres relevantes de interés general. Dicha atribucién va a generar una 

actitud positiva o negativa ante la representacién final de un mensaje caricaturizado. A nivel del 

contexto social, la configuracién del personaje publico esta dada por el rol que desempena en el 

espacio cotidiano. Esto es para la caricatura una fuente que se concreta en el plano politico de 

la actividad social. 

Con este ejercicio vemos que el caricaturista define su linea tematica a partir de la 

experiencia que adquiere al ser parte del mismo esquema de configuracién social. La practica lo 

lleva a enfrentarse a su propio entorno (intimo) para percibir y significar los elementos del 

entorno social compartido y asi abstraer aquellos acontecimientos que en funcién de las 
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yariaciones del entorno Je tlevan a crear una imagen que imita esa realidad a fin de ser 

criticada. 

La proyeccién del hecho se manifiesta entonces como la respuesta del sujeto-interprete 

en ocurrencia de! acontecer al que se somete para su aprendizaje como garantia para expresar 

una representacion. La trayectoria historica de Ja caricatura politica (capitulo uno) muestra 

como e! caricaturista recurre a su imaginacién para crear dibujos que muestran el reverso de ta 

moneda en una determinada situacién, para lo cual su capacidad de critica se proyecta en la 

responsabilidad social que tiene ante una sociedad en constante accién de hechos 

trascendentales, como los que surgen de la vida politica nacional. 

Se entiende entonces por representacién social al conjunto de elementos convencionales 

que encierra ei entorno préximo de un individuo en una sociedad determinada. En e! contexto 

grafico de !a caricatura politica, la interpretacién de un suceso se da como una forma de 

produccién social en cuyo tratamiento se manifiestan las relaciones y fos objetivos de los 

mensajes en unidades minimas de la expresién para construir una representacion de lo social a 

partir de elementos convencionales de la comunicaci6n y el objeto de referencia. 
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CONCLUSIONES 

El sentido social de la caricatura politica radica en que es una forma de expresiOn que 

construye su discurso simbdolico en funcion de los signos convencionales, -cédigos de 

interpretacion- que descifran las caracteristicas propias de personajes tipicos con rasgos que 

los mistifican o estereotipan, de manera que pueden ser plenamente identificados por el lector. 

Cabe sefialar que para efectos de este analisis sélo interesa el proceso de interpretacién 

en la construccién del mensaje desde el punto de vista del emisor. Analizar la influencia y medir 

sus efectos en el receptor es una segunda parte, que amerita un trabajo igual de exhaustivo 

que podria ltegarse a concretar en una investigacién posterior, en donde se aplique la teoria de 

la representacion social desde el punto de vista de la recepcién del mensaje construido por el 

emisor. Es por tanto pertinente aclarar que el objeto de andlisis no se relaciono con: 

1.- La medicion de fa eficacia del mensaje 

2.- La medicién de los efectos producidos por el mensaje en el receptor 

3.- El. grado de originalidad o inteligibifidad de la caricatura en su conjunto 

Una vez concluido el estudio de las 216 caricaturas consultadas en las cuatro unidades 

de anilisis (discurso, politica social, reforma politica y personaje) tomando en consideracién la 

Teoria de la representacion social, se logro ubicar qué tipo de Andlisis de Contenido se utilizd, 

asi como, el objeto de estudio y ta disciplina de influencia, segin las categorias de aplicadas 

para la expresién, contexto, contenido e imagen o producto final de la representacion grafica, 

como se observa en la siguiente tabla: 

245 

 



TAPADO DISCURSO 

LEXICO DEDAZO SEMIOTICA PERIODISTICO 

SUFRAGIO 

REFORMA 

TEMATICO NEOLIBERALISMO | HERMENEUTICA POLITICA 

POLITICA SOCIAL 

CANDIDATO 

SIMBOLICO CARLOS SALINAS SEMIOTICA PRESIDENTE 

DE GORTARI EXPRESIDENTE 

REPRESENTACION PSICOLOGIA REPRESENTACION 

EVALUTIVO GRAFICA POLITICA Y SOCIAL SOCIAL 

  

La representacion, tal como se definid en el presente trabajo, es en la obra det 

caricaturista, {a accién reveladora de un segmento de ta realidad que hacemos nuestro al entrar 

en contacto con una preinterpretado, que al reconstruirla la sustituimos por una representacién. 

De acuerdo con el modelo de comunicacién aplicado para este estudio, se pudo constatar que 

para nombrar {a realidad, de modo que un destinatario sepa de qué realidad se trata, el 

caricaturista requiere de elaborar o reproducir un lenguaje convencional que no sea ajeno a los 

comunicantes. 
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Seguin dicho esquema de comunicacion, que se destaca en el plano de la expresion y del 

contenido, se distinguieron fos siguientes elementos: 

EMISOR: Caricaturista. Persona fisica quien a través de una empresa periodistica que vive del 

acontecer cotidiano, envia sus mensajes por un canal artificial (periddico o revista) en e! cual se 

transmiten sus contenidos. 

RECEPTOR: Ser humano colectivo no predeterminado. 

MENSAJE: Representacién, objeto de estudio conformado por el categorama delimitado por ej 

campo de aplicacion de las categorias de andlisis. 

En cada tipo de anialisis, dicho mensaje -representacién- estuvo organizado per una 

secuencia de elementos discursivos, producidos por el emisor a partir de su propio repertorio de 

signos, que se uliliz6 de acuerdo a las necesidades de la forma expresiva u objetivacion de su 

reiacion con la realidad. 

El interés fundamental de este estudio se centré en la expresion de la caricatura politica 

como forma de interpretacién en fa construccién de un acontecimiento, en donde se proyecta el 

grado en que el receptor comparte las significaciones del emisor, como elemento fundamental 

para la interpretacion y decodificacion del mensaje. 

Para el andlisis de ta interpretacion grafica de los acontecimientos, se recurrié a la 

psicologia politica y psicologia social como herramientas de evaluacién del periodo salinista, 

segtn las fuentes consultadas: Los diarios La Jornada y Uno Mas Uno y el semanario Proceso, 

mismos que en la definicion de su linea editorial muestran su postura ante los hechos. 
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En el periodico La Jomada predomina el escenario social y se da relevancia a temas 

como la pobreza, desigualdad y rebelion social, en donde el caricaturista incita al lector a 

reflexionar sobre una situacién aparente en la que muestra, en ocasiones, su propio 

descontento. Este escenario coincide en el diario Uno Mas Uno, en donde el concepto de 

pobreza se representa con personajes de rasgos campesinos, mientras que los politicos 

esquematizan el poder y la autoridad institucional. 

La vision del semanario Proceso contrasta con los dos diarios, ya que por su enfoque se 

inclina mas por el aspecto politico para tratar ef tema de justicia social. Se destaca la accién de 

la Iglesia y el Estado a partir de un constante personaje: Carlos Salinas de Gortari, cuya figura 

estilizada y bien definida por tos trazos det dibujo, contrasta con los desfigurados y 

empequefiecidos campesinos. Esta figura del presidente en Proceso no es una demostraci6n 

fortuita del caricaturista. La safia de la critica no esta en el dibujo, sino en las acciones y mofas 

de los otros personajes que ponen en evidencia al protagonista del carton. 

En el plano de la expresion, el andlisis se concreté en la grafica como representacion. En 

consecuencia, se recurrié a la hermenéutica para traducir en palabras, una realidad 

esquematizada en tos trazos del dibujo, a partir del contexto que Ia define y revela su sentido. 

Se estudié también la semiética en cuanto a produccién discursiva para profundizar en los 

modos de significacién del lenguaje y de su realizacién en el discurso de la argumentacién del 

hecho que se expresa a través de una critica u opinion. 

La aplicacién de estas herramientas en un segundo estudio en el que se destaquen los 

puntos que no se consideraron para este analisis que se presenta, serian de importancia para 

medir y cuantificar el grado de expresion del mensaje a partir de! efecto esperado en el 

receptor. Son herramientas que no se deben excluir de toda investigacidn que tenga como parte 

de su objeto de estudio, el uso del lenguaje a nivel social o individual. 
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A continuacion se exponen los resultados del Analisis de Contenido por unidad de 

referencia: 

A. EL DISCURSO EN LA CARICATURA POLITICA 

Respecto a los conceptos de Tapado, Dedazo y Sufragio, los discursos graficos de los dos 

diarios y el semanario denotan un alto grado de tension en ta expresién de los enunciades, 

respecto a la connotacién subjetiva de tos caricaturistas en su modo de emplear sus valores 0 

juicios en sus mensajes, segun los lineamientos para un andlisis del discurso, empleados por 

Luis Pifiuel, constantemente citado en esta investigacion. 

El léxico de los textos que acompanan la expresién grafica, incluye un mayor uso de 

palabras flenas o portadoras de sentido, lo que demuestra la intencién comunicativa de los 

mensajes. Contiene una seleccion de palabras con cierto grado evaluativo que, a juicio del 

caricaturista, tienen significados similares para el receptor. 

LA SJORNADA 94 / 28 

UNO MAS UNO 20 91 
3 ww 

PROCESO a 90 
4 3.5 

  

  

TOTALES [ 118 l 128 | 92 | 66 [ 19 | 7 [ 27 | 63 EX) l 7 I 312 | 

CUADRO 1; DISCURSO SOCIAL 

LA JORNADA 
20 20 i) 

UNOMASUNO 
20 20 72 

PROCESO 12 12 54 

TOTAL _ 52 52 246 

CUADRO 2: CARICATURAS CONSULTADAS POR UNIDAD DE ANALISIS    
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De acuerdo con los resultados preliminares de los cuadros uno y dos, se puede observar, 

que, si bien, la labor grafica de los caricaturistas no incluye un método comun, sus obras se 

basan en el juego de palabras cotidianas, para interpretarias en un incidente humoristico. De un 

total de 216 caricaturas, se computaron 428 palabras que hacen prevalecer la accién de la 

expresion en relacion a la exposicion grafica del texto contextualizado 

Es importante recalcar que los significados denotativos y connotativos difieren solamente 

en su grado, Los significados denotativos se hacen connotativos en el momento de darse una 

coincidencia comun en el momento de la reinterpretacién de! mensaje en su conjunto. 

B. CATEGORIA TEMATICA DE LA CARICATURA POLITICA 

En los cuadros tres y cuatro, se desarrollan las conclusiones tematicas que la caricatura politica 

abordé en el sexenio salinista. Su funcion determina los puntos de interés que se manejaron en 

et discurso periodistico y su consecuente valoracién en el ambito social. Se observa ademas 

que no sdlo va a criticar y a burlarse de los representantes del poder y de las figuras de 

autoridad, sino que también hace recurrencia de su humor a todos fos aspectos de la vida 

cotidiana, a los estratos sociales, sus caracteristicas y sus poses. 

4 

0 

0 

2 

0 

7 

4 

1 

  
CUADRO 3: FRECUENCIA TEMATICA (POLITICA SOCIAL) 
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ARTIDO__ 

3 

1 4 

6 3 

1 0 

9 oO 

0 0 

2 0 

0 Qo 

4 Q 

3 4 
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CUADRO 4. FRECUENCIA TEMATICA (REFORMA POLITICA) 

La frecuencia tematica en Politica social arrojé como resultado que mientras para La 

Jornada el aspecto relevante de su expresion grafica fue Solidaridad, seguido por Justicia social 

y Modernizacién, para et Unom4sUno el enfoque fue la Pobreza, coincidiendo después con 

Justicia Social y finalmente, Solidaridad. En Proceso, Justicia social y Solidaridad hacen 

contraste con Desiguaidad y Modernizacion. 

En cuanto a Reforma politica, para el primer diario resalta el aspecto de fa 

Modernizacisn, la relacién tglesia/Estado y por Ultimo Partido y Desigualdad. £1 segundo diario 

hace mencién de la relacién Iglesia/Estado, Credibilidad y Justicia social sin dejar de mencionar 

Crecimiento. El semanario por su parte hace referencia a Justicia social y Crecimiento, relacién 

Igtesia/Estado y Partido. 

Como puede observarse, “el orden de los factores no altera el producto” en la expresién. 

En los dos escenarios la representacion esta organizada en torno a un nucleo central que tiene 

que ver con la previa vatoracion del acontecimiento en su sentido naticioso, y por lo tanto, le da 

una significacién y organizacion a la informacién de acuerdo con sus caracteristicas y atributos 

estructurados a partir del contexto compartido. 
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C. LAFIGURA PRESIDENCIAL DE CARLOS SALINAS DE GORTARI 

La caracterizacion de su rol protagénico en el ambito politico, se esquematiza en la exageracion 

de sus rasgos fisicos que produce un efecto comico y critico. 

i v 

10 7 3 4 3 3 

1 

1 

12 5 1 5 § 

9 3 7 i 1 0 

3 15 | 12 5 9 8 5 8 

CUADRO 5: PERSONAJE (CARLOS SALINAS DE GORTARI) 

    
De acuerdo con los resultados del cuadro cinco, en La Jornada, ef desempefio como 

Presidente se evalua en actitud de espera en busca de obtener aceptacién en su caracter de 

negociador responsable. Como expresidente, prevalece la accion de otros sobre su persona, se 

le ve en la interaccién de !a imposicién asumiendo el papel de victima. En Uno Mas uno, se le 

observa en la interaccién de la imposicién con caracter de negociador y conciliador 

responsable. Como expresidente aparece en el juego del rechazo e indiferencia. En Proceso, 

en un personaje negociador con redimiento a obtener aceptacion. Como expresidente aparece 

en el juego del rechazo haciéndose ver como victima de las circunstancias. 

En cuanto aptitud, las tres fuentes lo muestran en su rol como Presidente que denota un 

saber hacer. mientras que en el plano de la expresion se le caracteriza como un personaje que 

muestra satisfaccion y orgullo, para !a Jornada; seguro de si mismo, en Unomasuno y por 

Ultimo intolerante, en Proceso. Se puede observar que hay una coincidencia en el ejercicio 

aplicado a ta accién del personaje y su perfil politico. La diferencia interpretativa estriba en fa 

forma de representativa que cada caricaturista elige para proyectar la imagen de! personaje, 

atribuyéndole una cualidad propia, para finalmente expresar su inconformidad. 

D. REPRESENTACION SOCIAL 

Como ha podido constatarse, la necesidad de expresion de la caricatura, ha levado al 

caricaturista. a crear elementos significativos que sintetizan la comprensién del mensaje 

proyectado en el dibujo. De acuerdo con los entrevistados, se tiene que considerar ademas que 
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no puede contar algo de lo que atin no se tiene conocimiento, por lo tanto, el conocimiento 

mismo sobre ese “algo” es primordial por parte del lector. 

Para una alinada interpretacién de! caricaturista y una adecuada decodificacién dei 

lector, ambos requieren tener como antecedente cierta informacion relativa a lo expresado a 

través del lenguaje de la caricatura, es decir, una primera interpretaci6n de los hechos 

{informacién no necesariamente periodistica en el caso del caricaturista, ya que como tal, es 

factible que tenga acceso directo a la fuente, no siendo asi en ej caso del lector) en donde el 

caricaturista -hablante- interpreta una accidn y el lector -oyente- la comprende. 

En este sentido es que la trayectoria de la caricatura politica se define como una critica 

del arte y la ciencia de gobernar y de todo lo que ello implica. Es una representacion del 

ejercicio del poder en los ambitos politico y econdmico, que replantea y cuestiona, mediante su 

propio lenguaje, la forma en que se cumplen jas tareas del quehacer cotidiano. Durante el 

proceso de socializaci6n, la caricatura politica muestra diversas situaciones, que van desde las 

costumbres en la vida cotidiana, del comportamiento publico en las actividades econémicas y 

politicas hasta la construccion estereotipada de la concepcién de la realidad. 

La realidad que se visualiza 0 escucha, no es la realidad misma, es solo su expresion. En 

este sentido nunca lo fue. El interés particular del presente trabajo se centro en el analisis de ta 

representacién social de la caricatura politica, como reflejo de una estructura de !a realidad que 

se concreté en el analisis de la funcién y repercusion de la puesta en marcha de un modelo 

neoliberal, a cargo de su principal promotor que encarné la politica nacional con un estilo 

innovador: Carlos Salinas de Gortari. 
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