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Resumen: Este trabajo explma el papel del ritual po
lítico en la esfera pública y la relaciór, entre ritual, 
rumor y corrupción en la dialéctica de la expansión 
estatal en México. El trabajo considera el desarrollo 
hiswrico de las regiones poliücas en México, traza los di

versos espacios en que se dan "esj�as públicas" en el 
espacio naciona� y luego discute el papel del ritual en 
la geografia politica mexicantt. El autor desarrolla 
una perspectiva teiírica novedosa y presenta algunas 
¡nvpuestas metodológicas para el estudio de la media
ción cultural en las sociedades nacionales, al tiempo 
que ilumina los la:t.os existentes entre el ritual político y 
la construcción de comunidades politicas en el espacio 
nal'ionaL 

INTRODUCCIÓN 

Abstract: This paper expl.ores the role of political ritual 
in the pubüc sphere and the relation between ritual, ru
mor and cormption in the dialectic of state expansion 
in Mexico. The article exp!,ores the historical develo
pment of political regions in Mexico, identifies 
the varúru.s spaas in wl1ich ''pubüc spheres" occur in the 

national space and lhen discusses the role of ritual in 
Mexican political geography. The author develops a 
novel theoretical perspective, presenting a number of 
methodowgicat proposals Jor the study of cuUural me
diation in national societies while shedding light on 
the existing link.s between poütical ritual and the cons
truction of political communities in the national space. 

E 
STE ENSAYO PRETENDE ofrecer una perspectiva de análisis general para com
prender la relación que guardan el ritual y la construcción de comunidades 
políticas en México. Resulta evidente que una presentación esquemática 

de esta relación es una tarea difícil, tanto desde un punto de vista empírico como 
desde el ángulo teórico; sin embargo, el aumento notable de estudios históricos y 
antropológicos sobre la relación entre ritual y política justifica la necesidad de 
construir puntos de vista generales. 1 En este ensayo desarrollaré tal punto de vista 
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1 El papel de los rituales en la construcción de la identidad nacional es una temática con cierta 
tradición de estudio en las ciencias sociales, y que tiene entre sus clásicos trabajos tan connotados 
como los de Eric Wolf (1958) y Victor Tumer (1974). El papel del ritual en la consolidación de las 
comunidades locales ha recibido mucha más atención todavía, tanto a través del debate en torno a la 
tipología de comunidades campesinas de Wolf, como en discusiones sobre el llamado "sistema de 
cargos" mesoamericano (�f. Candan, 1965, 1992; Smith, 1977) y en los estudios acerca de los lazos en
tre rituales y política local (cf De la Peña, 1980; C. Lomnitz, 1982). El interés por el ritual político 
también ha surgido en etnografías que versan sobre diversos aspectos de la vida urbana en México (cf 
Vélez lbáñez, 1983; L. Lomnitz, 1987) así como en la antropología de los movimientos sociales (cf. J.
Alonso, 1986; Monsiváis, 1987). Por último, hay también trabajos sobre la política como teatralización 
y sobre el papel del mito y del rito en la burocracia (cf Ruy Sánchez, 1981; Lomnitz, Lomnitz y 
Adler, 1992). 
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 a partir de una exploracion de la relacioll que guardan varias clases de rituales

 con el desairollo de la esfera publica llacional y de otras esferas publicas locales.2

 Mi meta fillal es aclarar el villculo que existe elltre el ritual politico y los procesos

 de conformacion de comunidades politicas en el espacie) naclollal.

 Para llevar a buen puerto estos propositos, propongo urza llnea de illterroga-

 cion tanto historica como espacial que esta anirnada pc)r una serie de propuesas

 teoricas y metodologicas que se pueden resumir de la siguiellte forma: primero,

 propongo como hipotesis urla relacion compleja entre la existencia de espacios

 libres de discusioll polltica ("esferas publicas") y la centralidad de los rituales poli-

 ticos como arellas en las que se negocian e incorpoIatl las decisiorwes pollticas. En

 cualquier nivel local dado, 1a relacion entre discusion publica y ritual sel-a negati-

 va - t1 ritual sustituye a la discusion y viceversa. Sin embargo, cuando se observa

 la relacioll elltre ritual y esferas publicas en un espacio llacional integrado, dicha

 relacion puecle ser complernelltaria: los rituales politicos locales pueden conver-

 tirse ell la materia prima a palotil- de la cual ulla esfera publica nacional (que llo

 abarca a todos los ciudadanos del pals) deriva su legitimidad.3 Segulldo, propon-

 go falgunas cdracteristicas de 1a geografia de las esferas publicas (notese el uso

 plural de este termino), haciendo hincapie tsn t1 hecho de que la discusioll ClViCa

 eil Mexico ha tsstado siemple fragmelltada por divisiones de clase y regionales, y

 que la consolidacioll de una opinion pt'lblica naciollal ha sido Ull asunto en ex-

 treAmo problematico. Tercero, parto de que 1a creacion de Illla esira publica nCl-

 cional en este colltexto requiere de la conformacion de mecanismos pfara generar

 uterpretaciones privilegiadas de una "voluntad poplllar" que llo puede expresar-

 se por sl sola. Explorare, por tSdlltO, la reldCion entre el ritual polltico, el rulBor y

 la dramatizaciorl de los intereses pollticos. Por ultimo, pienso que existe tlna rela-

 Ell lwa ultima decada, tambiell ha aumelltado el interes por estos campos entre los historiadores, quie-

 es han atendido temas similares para diversas epocas y regiones (ct; Viqutira, 1987; Beezley et al.,
 1994; Gruzinski, 1990;Joseph y Nugent, 1994). Esta resena bibliogrSfica es unicamente representativa,

 y no pretellde ser exahustiva.

 2 Defino '4es£Pra publica" como 'Ull dominio de la vida publica en el que se puede formular algo

 qucs se aproxima a una OpilliOll publica. E1 acceso a dicho dominio esta garalltizado para todo ciuda-

 dano. Una porcion de la esfera publica se crea en cada collversacion en la cual individuos particulares

 se juntall para formar Ull cuerpo plll)lico. Ahi no se comportall ni como empresarios o profesionales

 realizando trallsacciones privadas, lli como miernbros de un orden collstitucional que estan sujetos a

 los collstrellimientos legales de una burocracia estatal. Los ciudadanos se comportan como tz11 cuerpo

 pt'lblico ctlando confieren de Ulla m an era irrestricta, es decir, con la garantia de libertad de asocia-
 cion y asanlblea y COll la libertad de expresar y publicar sus opilliones acerca de cualquier tema de in-

 teres gelleral. En Ull cuerpo pillulico grande de esta clase, la comunicacioll requiere de ciertos medios
 para trallsmitir informaciolu y para illflllir en quienes 1a reciben. Hoy dia los periodicos y las revistas,

 el radio y la teleavisi6n son los meclios de 1a esfera pt'lblica'' (Elley, 1992:289). Esta definicioll haberma-

 sialla es util sobre todo porqlle presellta un tipo ideal de comunicacioll contra I'd cual se pueden

 comparar formas alternativas de comtlnicacion tales como los rituales y los rurnores que disclltire e
 este ellsayo.

 3 E11 este trabajo subrayo ullicanlente la utilidad metodol6gica de esta premisa, ya que nos ofrece
 pistas para comprender la logica espacial de los rituales civicos. Sin embargo, la hip6tesis tiene tam-

 bien una relevallcia teorica, ya que la mayor parte del trabajo alltropologico sobre el ritual politico no

 tematiza el problema de la illtegracioll espacial de los sistemas politicos, de modo que los anfalisis del
 ritual politico tiendell a ser poco claros respecto de la relacion precisa que gtlardall dichos ritu.ales
 COll la produccion de la hegemonsa.
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 cion genelal erltre c1 lqitual politico y las apropiaciones locales de instituciones es-
 tatales, es decir, que existe una relacion entre el ritual pc)litico y la corrupcion. La
 expansiors de las instituciolles estatales esta historicamente ligada a las demandas
 alltagollicas de diversos grupos locales, factor que fortalece el uso politicc) de los ri-
 tuales, de las festividades y de las acciolles redistributivas que eStAIl asociadas con
 ellos. Pt3r ende, existe una relacion estrecha entre el Elnallciamiellto de estos ri
 tuales y los modos en que individuos y grupos se apropian de las instituciones es-
 tatales. La illtroduccioll y el fortalecirniento de las instituciolles estatales requiere
 cle la produccio1l del ritual, y quienes fillancian estos rituales logran Ull grado de
 colltrol sobre las rarnas locales de dichas instituciones.

 Este trabajo se diaride en tres partes. Primero, ofrezco consideracicones genera-
 les relativas al desarrollo historico de las regiones politicas c11 Mexico. Este ejerci-
 cio es sirnplemellte Ull requisito preliminar para poder comprender la geografia
 de las esferas publicas etl eI pais. Recorniendo que los lectores que se sientarl fa-
 miliarizados con 1a llistoria de lluestua geografia polltica se saltell esta seccio1l.
 Segundo, presento un esbozo del desarrollo de las esferas publicas locales y de 1a
 esfera pul:lica nacional. Por ultimo, discllto 1a relacion que guardan el rittlal, el ru-
 mor y la corrupcioll entre sl, y el pap e l que desenrp e nall en la pro duccion de 1a
 representacion politica y ell 1a delimitaciola de identidades poliiicas grupales den-
 tro del espacio nacional.

 1. LAS REGIONES POLITI DESDE UNA PERSPECTRA HISTO1uZ

 Desarrolllar una perspectiva espacial de la esfera publica en Mexico requiere de
 ulla conlprension general del desarrollo de las regiolaes pollticas y culturales de nues-
 tro pais: necesitatnos comprender la historia de las regiones politicas porque ellas
 son las comunidades que las esiras publicas buscall crear, cambiar o destruir; llOS
 referimos a regiones culturales porque ellas reflejan la existencia de discusion, de
 dramatizacion cultural de consensos y cle desacuerdos. Por razones de brevedad,
 aqui me ocupare unicarnente de las regiolles pollticas y hare referencia a las re-
 giones cllltulales solo cuando ello resulte indispensable.4

 En lo que sigue desarrollare un breve esbozo de la evolucion de la geografia
 politica de Mexico resumiendo la interrelacioll que guardan cuatro dimellsiotles:
 1 ) los cambios en las unidades politico-administrativas; 2) las transformaciones en
 las bases de poder que se collcentraball en ellas; 3) las clases de organizaciones
 burocraticas con las que se manejaball las unidades politico-admillistrativas, y
 4) las formas de representar al pueblo o a la ciudadania en dichas unidades.

 4 He clesarrollado un analisis de las regiones culturales mexicanas en Lomnitz, 1992.
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 Ortganizaciorzes coloniales

 Una corllprellsioll cabal de la orgallizacion territorial de la polltica en Mexico

 tiene forzosalnente que comellzar en el periodo colonial, y especificarnellte ell

 1530, cuando la Corona colalenzo a sustrael la jurisdiccion que teniall los enco-

 mendelos sobre los indios y a llbicarla en manos de funciollarios (corregidores).

 Dllrante esa epoca temprana, la Corona establecio un sistema administrativo de

 tres niveles: el virrey estaba ell la cumbIe del sistema novohispano y collcentraba,

 junto con la audiencia, todas las rarnas civiles del gobierno, mierltras malltenia

 tambien un irnportante papel ell la rallla eclesiastica y dirigia la rama militar. E1

 segundo llivel era el del corregimiento y de la alcaldla mayor,6 que eran las prin-

 cipales unidades provinciales durallte toda la era colonial. Estas unidades tenian

 en su apice a un corregidor o a un alcalde mayor (y, como estos tltulos se hicie-

 on intercambiables en HlUChaS instancias, utilizare aqui el termino de "alcalde

 uayor" para reirirme a amlsos) quienes concentraban las cuatro ramas del go-

 bierno civil y podian ejercer sus poderes sobre todas las razas y castas. El tercer

 nivel era el de los cabildos, que tenian composiciolles distintas dependieIldo de la

 importallcia del pueblo o la ciudad y de si la localidad en cuestion era una villa

 espanola o un pueblo illdio. Los pueblos y ciudades espallolas tellian cabildos

 qlle eran encabezados por un alcalde mayor. Las jurisdicciolaes illdlgenas telllan

 un gobernador indio asi como collcejos compuestos por illdios prillcipales que

 tenlan cargos rnenores.7 Las ciudades espallolas que colltabfan con barrios indi-

 genas frecuenternente tellian ambas formas de gobierno funciollando sirnulta-

 neamellte, con el gobierllo illdlgena subordinado al cabildo espanol.8

 En ressumen, tenlamos tres niveles de organizacion territorial, pero el poder

 realmente fuerte se collcelltraba en los dos lliveles superiores (alcaldlas mayores

 y en manos del virrey, el arzobispo y la saudiellcia), los cuales estaban el:l manos

 de personal nombrado por la Corona, ell tanto que la represelltacioll popular es-

 taba restringida a los gobieldllos locales, especialmente despues de que se logro

 la "concentracion" de los indios en pueblos nucleares (terminando aproximada-

 mente el:l 1605).'9

 5 Sill embargo, Gerhard (1993) ha demostrado que hubo un alto grado de superposicion entre la

 organizacion politico-territorial colonial y la organizacion precolombina. Vease tambien a Carrasco

 (1967:4), quien refuerza esta misma tesis, y a Lockhart (1992) para una demostracion de como se pro-

 longaron formas po]iticas prehispallicas en niveles locales durante el perlodo colonial.

 6 Gerhdrd (1993:14) explica la evolucioll de estos dos termillos. Inicialmellte los corregidores te-

 nlan jurisdiccion exclu.sivamente en pueblos indios, en tanto que las alcaldias mayores se centralean

 siempre ell villas de espalloles. Poco a poco estas dos fullciones fueron mezclandose y los dos tltulos

 se hicieron intercambialules.

 7 Vease Carrasco (1967:10-17) para una descripcion cle estos cargos.

 8' Vease por ejemplo el trabajo de Lira sobre los barrios indigenas en la ciudad de Mexico y el tra-

 bajo de Haskett sobre Cuernavaca.
 9 Gerhard (1993:27) nos explica qvle "[E]n la primera mitad del siglo XVII la Nueva Espaxia fue ur-

 ballizada, y se creo un paisaje en el cual habia villas y ciuclades espanolas compactas y pueblos illdios
 hispanizados separados por vastas extensiones de tierras irlhabitadas, wl patron que es visible aun

 hoy". Chevalier (1970) mostro la forma en que dichas concentraciones urbanas aSectaron la consoli-

 dacion de grandes dominios agrarios.
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 En este sistema se esperaba que los fullcionarios publicos garsarall dinero en sus

 cargos, los cllales eran premios dados a cambio de servicios rendidos a la Corona

 o (mas frecuentemente) eran comprados directamente.'° Una forma utilizada
 frecuelltemente por los alcaldes mayores para ilacrementar sus ganancias eran los
 monopolios sobre el comercio l' En este sistema burocratico estaba iruplicita una
 cierta descentralizacion de las fullciones estatales y una generalizacion de la corrup-

 cion: como los alcaldes mayores controlaban las ramas del gobierno civil; como
 tambiell tenian un grado considerable de control sobre ciertos aspectos del co-
 mercio, y como sus investiduras usualmente duraball unicamente entre uno y Cill-
 co anos, se esperaba que ellos marlell+iieran las estructuras de poder locales y que in-

 tentaran exprimir a los actores sociales mas debiles de sus regiones. En este

 contexto5 el papel de mediacion de la Iglesia era muy importante, hecho que con-
 tribuyo a enaltecer el papel politico del ritual religioso.l2

 Algunos cGbmbios tempranos

 Esta organizacion suNio dos importantes transformaciones. La primera, puesta e

 marcha en 17867 fue la illclusion de las alcaldias mayores y corregiluientos en
 unidades administrativas mayores llatnadas "intendencias". Las intendencias eran
 capitaneadas por un intendente, que era en todos los aspectos parecido en sus
 funciones a los antiguos alcaldes rnayores (qlle ahora se llamaron "subdelegados"),
 excepto que 1) eran mucho menos; 2) eran profesionales asalariados, usualrnente

 penillsulares, que telaiall que rendirle cuentas a 1a Corona; 3) no ejercian ni per-

 mitian los monopolios sobre el comercio local ell benef1cio de llingun oficial, y
 4) tenian una mayor fuerza rnilitar a su disposicion. E1 sistema de illtendencias
 buscaba fortalecer el control directo de la Corona sobre las regiones para asl
 posibilitar ulla reforma comprerlsiva de todo el sistema fiscal y comercial del
 imperio. l;

 Vale la pena hacer rlotar que ell tanto las alcaldias mayores eran mucho mas
 grandes que los municipios modernos (habia 116 alcaldias mayores en toda la
 Nueva Espana, una cantidad menor al rlumero de mullicipios que existe hoy ell el
 estado de Oaxaca), las intelldencias sl cran en muchos serltidos las semillas a par-
 tir de las cuales se disenaron los estados despues de la Independencia. Asl, las al-

 caldias mayores de la Nueva Espana fueron irlcorporadas a nueve intendencias:

 ° Vease Elliott (1984: 295 y 299).
 11 Dichos moloopolios fueron formalrnente recollocidos a mediados del siglo XVIII con la institu-

 cion del "repartimierlto de mercarlcias" o "repartimiento de comercio".
 12 Brading resume la situacion del siguiente lnodo: "[E]la cada provincia del imperio el gobierno

 llego a ser dominado por Ull pequeno establishment colonial compuesto por la clite criolla-aboga-
 dos, grzldes terratenientes y hombres del cler algunos muy experimentados oficiales de la pellillsula y
 los grandes mercaderes importadores. Prevalecia la venta de cargos erl todos los rliveles administra-
 tivos [ ..] [L]os mercaderes de la capital del virreinato y de las capitales de provincia[...] controlaban
 el comercio de todas las importaciolles y eran la fuente principal de creditos. ICra el clero, tantv seglar
 como regularJ quien ejercia verdadera autoridad denlro de la sociedad'J (1984:399, las cursivas son mias). I)e
 la Pena (198()) ha demostrado el modo en que las Elestas locales eran utilizadas para sellar aliallzas en-
 tre los pueblos indios y los curas.

 13 Para una sintesis de dichas reformas, vease Bradillg (1984:400-409)
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 Alltequera7 Gualzljuato, Mexico, Pueb]a, Sala Luis Potosi>? Valladolid, Guadalajara

 y Duran$o (Gerhard 1993:17). El sistema cle intelldellcias allmellto efectivamen-

 te el colltrol central desde que se introdujo laasta la Revolllcion mexicana, ya que

 coloco a los alcaldes mayores (allora llamados "subdelegados" y despues tralls-

 formados en jefes pollticos) b'djO la supelwision de una autoridad supelior que

 podia limitar sus poderes y coIlsolidar i1lgresos palqa las autoridades centrales. En

 otras palabras, las reformas borbollicas permiiieron el fortalecirniento del Estado

 central, aunque su exito fue interrumpido por la Independencia nacional, que

 clatrallo nuevos ploblemas para los gobierllos centrales.

 I.a meta prillcipal de las leformas borbonicas era aruancar el control de la base

 filSCal 'd las elites criollcls locales. Esta nzeta se realizarla mediante una profesiollali-

 zacion de la burocracia, que dependio en gran medida de la reafirlllacion de di-

 :irencias elltre peninslll,ll-es y criollos. Los borbolles privilegiaron a los peninsu-
 lares en la nueva burocracia porque, sielldo extrallje1-os eIl la Nueva Espana, ellos

 tendrian en la Corolla a su aliado mas fuerte. Evidentemente, los gobiernos mexi-

 CAllOS posteliores a la Indepelldellcia no pudieron echar mano ct este recurso socio-

 logico (la division etlliCA en el interior de la elite), por lo cual la e£iciencia fiscal

 del periodv borbollico no se pudo reproducir ni bajo liberales ni bajo collseIva-
 dores, y los gobiernos locales revirtieron la SitUACiOll que Elliott (1984:299) resu-

 meX pala el periodo de los AustlSias (''oligarqulbas autoperpetualltes de los ciudstda-

 nos mas pudlentes'').l4

 Asi7 el Estado illdependiente tuvo dificultades enormes en collstruir Ulzst buro-
 cracia profesiollal, las cuales redutldal-oll en la corrosion de la base filscal de los

 gobie-nos celltrales y en cl aulllerlto del poder de caudillos regiollales que logra-
 roll imponer sus demandus al grado qlle llegaroll d colltrolar todos los escanos
 illterlnedios de gobierno, incluyelldo al gobierllo estatal. Asi, aunque el Estudo

 federado era cXn principio UI1 lesulttado de la Independencia, los estados escapLv-

 -Oll del control de l-a I)urocracia centrsll despues de ese perlodo.l5
 Por otrcl parte, tambien clebe laotarse que rlluchos estados se formaron a partir

 de regiones histolico-culturales que ya hablan sido lseconocidas anteriolzue1lte en

 la organi7Jacion territorial de la Iglesia: Oaxlca, Chiapasn Yucatal<, Verclcruz, Pue-
 l:)la, Tlaxcala, Michoacall, Jalisco, etcetera. Algullos, como el Estado de Mexico,

 colnprendlan varids regiones histolvicas, algullas de las cuales acabaron por sepa-
 l-arse y converarse ell estados independientes (Guerrsro, Hidalgo, Molelos).l6' En
 OtlOS CASOS, regio1les historicas Slelon diviclidas y hubo oposicion celltral d 1&

 ]4 Arllold (1988) rnuestra COlilO 1 clase burocratica ipuesa por los borbones fue sustituida por

 politicos locales desplles de la Illdependellcia.
 15 F. X. Guerra (1988) sostielat qvlc el "federalismo" de los liberales loo era mas que llll reconoci-

 miento cle jacCo de las relaciones de poder realmellte exi.stent:es en la geograffa nacional. Los conserva-

 dores intentaron recrear el control celltra} que h;lbia tellido anteriormente el virrey, sin embargo, sin

 el apoyo externo de la Corolla, 1lo se pudo contner el poder de los caciques regioll-ales durante

 varias decadus. Asif no es un acciclente qtle el 'federalismo>' haya triullfado, y dicho trimlfo llo debe

 ser interpretado sino como la consolidacion politica de los caciques regiollales por encima del poder

 central nacional.
 16 Para una historia de la fase temprana del Estado de Mexico y de Ll formacioll del Disttito Fede-

 ral, vease Macune (1978).
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 :Sormacion de estados (es el caso del fracasado 4'estado de Iturbide" ell la Huaste-
 ca), o bien conflictos politicos illterllos dividieron una region historica (el caso de
 Campeche yYucatala).

 Los gobernadores se convi-tieron en jefes maxiinos de esos estados, y bajo ellos
 se mantuvieron dos niveles de poder: el de los jefes politicos-que eran, grosso
 modo, equivalentes a los alcaldes mayores de la epoca colonial-y el de los presiden-
 tes municipales (equivaleiltes aproximados a los alltiguos gobernadores indigenas
 o a los cabildos locales).l7

 LGl era moderna

 Esta geografia del poder- se fue transformando durante las presidencias de Porfirio
 Dlaz, quien logro fillalmente collsolidar un regimen centralizado, en gral1 medida
 gracias cll ferrocarril. Diaz logro someter a los gobernadores al poder presidencial
 aunque es to no se logro tall tc) a traves de una profesio nalizacion de la lDuro cracia
 (a la Carlos TII) SillO mas bien por la creacion de un sistema complejo de contra-
 pesos politicos en el que se reconociall los privilegios de las principales familias
 leegionales a la vez que el presidente de la Republica mantenia una situacion he-
 gemonica que le permitia intervenir ell las regiolles si ello resultaba necesario.l8

 Pese al exito que obtuvo Porfirio Diaz con la creacion de un gobierno central
 fuerte, Sll coalicion reinante se dividio durante la Revolucion y el poder
 celltral tuvc) que ser recreado CO1] mucl-los trabajos en los anos veinte y treinta de
 este siglo. Por otra palte, el poder central posrevolucionario creo un illstrumento
 politico Illucho mas eficaz que los que desarrollo Diaz: el partido revolucionario.

 Desde un punto de vista territoriala la Constitucion de 1917 elimino ulla figura
 historica de tnucho relieve, la de} jefe polltico que habia llegado a ser el escano
 mas odiaLdo del gobierno polilriano. Ahora no habria ya poderes ejecutivos entre
 los gobie-rnos municipales y los gobiernos estatales. Esta medida fue complemen-
 tada dul-allte la presidencia de Cardenas con una reforma agraria extellsiva, que
 re:Forzo la tendencia a concentrar clites ell las ciudades y a reorientar su aciividad
 economlca hacia lfa industria y el comercio, lo que ledundo en una mayol- auto-
 omia (y una mayor pobreza) de pueblos y municipios.
 F,videlltementze, este proceso se desblrl-ollo exitosamente solo gracias a que ocurrio

 en circunstancias que favoreclan la industrializacion y, como resultado, el poder
 se celltralizo en la presidellcia de la Republica y en el gobierllo federal de manera
 mucllo mas efectiva que bajo Diaz, 1nientras que los gobiernos estatales quedaron
 debilitados al grado de que ya llO competlan COll el poder presidencial. Mas aun,
 la illdustrializacioll bajo la proteccion fiscal del Estado llevo tallto a la formacio
 de enclaves economicos creados por UllA planiElcacion central como a la creacion

 17 Malloll (1995:137-175) describe las tensiones entre federalistas y centralistas allte la definicion
 politica de los mullicipios. Los federalistas apoyaban la formacion de municipios relativamente pe-
 quenos que se acercaban mucho a lo que habian sido los viejos gobiernos locales, en tanto que los
 centralistas buscaball reducir la autonomia de los pueblos y maximizar el poder de las elites regiona
 les.

 18 Guerra (op. cit., v. 1, capitulo 2) oErece Ulla descripcion detallada de este sistemaB
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 de orgatlizaciolles economicas en todo el p'dlS COll sedes locales (por ejelnplo, el

 sill dicsato petrol ero o la Confe deracion de Camaras de la Industria de la Trans-

 formacion). Ambos procesos fortalecieron la identidad nacionll a costa de la

 iclentidad regionaln y al poder nacional a COSt'd del poder local. Por otra parte, la

 administracion publica del perlodo posrevolucionario no SiglliO un proceso sim-

 ple de profesiollalizacion. Por el contl-ario, el sistema se ha caracterizado por

 mezclar una organizacion burocratica clasica con sistemas de control caciquiles.

 Las fcormas en que se articula la burocracia civil con estos caciques refleja la geo-

 grafia del poder en el Estado nacional.

 En resumen, 1a geografia polltica de Mexico recolloce tres o cuatro niveles

 principales de comunidad polltica. De ellos, la ciudad o pueblo es la toliliCa Ullidad

 qut tiene una historia continua de representaciorl polltica. En este sentido, el USO

 de la palabra "pueblo" para referirse a la nacion en general tiene cierto sigllificado:

 ell todo el rnulodo hispallo los pueblos SO11 los lugares que tienen la tradicion rnas

 profunda de demo cracifa . Lo s r-livele s sup eriores de gobierno ( alcaldias mayores ,

 intendencias, provillcias o estados) haLn tellido tradiciorzes menos arraigadus de

 representacion politica, pues en dichos niveles esta requiere la articulacion de va-

 rias y diversas colectividades pollticas y culturales y, de marlera mas importante,

 estas uniclades pollticas illtermedias fueron diselladas para ayudar a los jefes

 del ejecutivo nacional y a las elites regionales a apropiarse de recursos y de poder

 locales. Como resultado, las repreAsentaciolres de "el pueblo" han telidido a ser

 mas claras y mas poderosas al nivel local y al nivel rlacional, y mas debiles en los

 niveles irltermedios de comu1lidad polltica.l9

 2. ACE1{CA DE LA UBICACION DE ESFERAS PUBLICkS

 Frallois Xavier Guerra ha pintado un retrato del Mexice del siglo XIX eIl e1 que

 la organizacion politica y social se -fue desarrollando con bastante independellcid

 respe cto de los programas ideologicos. Desprovistas de la lzlonarquia, las region es

 del pals-con sus familias principales, sus comunidades indigenas, sus hacenda-

 dos y adrlairlistradores-tuvieron que crear y acomodarse a un sistema de lqepre-

 selltacion polltica que tenla como base teorica los derechos individuales del

 ciudadano.

 Esta situaciotl llevo a la formacion de una comullidad naciorlal idealizada que
 en verdad estaba compuesta por una elite de jefes militares, hacendados, mille-

 ros, comercialltes e intelectuales, y cuyas discusiolles ocurrian ell foros tales como

 las logias masonicas, los (numerosos) periodicos de opiniorl de la epocan en tertu-

 li'dS illformales y en los ilAStitUtOS cientifico-literarios de las prillcipales capitales.

 Dicha elite conformaba la opinion polltica que erl verdad pesaba y sus ideas e

 19 La excepcion a esta regla ocurre en installcias en que elites regionales se apropian del poder
 central e intentan movilizar apoyo regional en contra del Estado central. Esto ha ocurrido en varias
 ocaslones.
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 ideales fileroll "nacionalizados" formalmente en instituciones tales como el Con-

 gl 0'SO de 1 Ullion, la Corte Suprema y la presidencia de la Republica.

 Cozmo resultado de todo esto, existia una distancia considerable entre lo que

 ocurria e11 la esfera publica llacional2() y la forrna en qlle el pals era gobernado en

 realidad7 pllE'S el gobierno se apoyaba para esto lolltimo casi exclusivamente

 en llegociaciones privadas elltre pollticos. Asi, por eje-mplo, Porfirio Diaz sostuvo

 una extraordinariLa correspondencia COll SUS goberncldores y con algunos jeks

 politicos y llotables. Ell dicha correspolldencia se discutian asuntos de cada re>-

 gion, se daban y recibian instrucciolles y sugerencias. Los gobernadores, por su

 parte, se reurliall con replqesentantes cle lo qut Guerra llalua los principales

 "actores colectivos" cle las regiones: representantes de pueblos, jefes politicos, je-

 fes cle falsilias de haceladados, cotnerciantes y mineros, y desarrollaban COll ellos

 discusiolless cl puerta cerrada paralelas cl las que el propio gobernador habla te-

 nido corl Diaz. Despues de estas discusiones discretas los diversos lideres locales

 ponzals e11 marchd SllS pOlltiCaS.

 Todo esto signi:Elca que la esfera publica nacional tSt'dbA constituida C'dSi Cxclu-

 siR7amente por C'littXs (tcllltO llaCiOnAleS COINO regioll lles y locales), y que no habi

 foros nacionales o regionales abiertos a la discusioll civica durante e1 Porfiriato ni,

 a fortiDt7., t11 ninguno de los reglmenes ploevios. Por otra parte, los actores colecti-

 vos que tenl'dl:l lideres que fortnaran parte de la selecta "esfera publica" porfiriana

 tambieIl tenlan mecanismos y foros de discusion illternos, algunos de los cuales se

 caracterizalhan por discusiones libres. Es por e-llo por lo que resulta iladispensable

 hablfar d e esferas p iiblicas en plural.

 Panoramtgenenal de 1&as esferas publicas en Mexico

 Las ciudades tnexicanas de la era preindustrial teniarl entre sus actores colectivos

 princip.lles a las elites urbanas (comerciantes, mineros, hacendados, el alto clero

 y las principales autoridades civiles y tnilitares), 1QS gremios, los comercialltes me-

 nores, lbls colllunidades ind1gelzas que formaban parte de las ciudades y a una

 arrlpliz Cl'dSe plebeya que ocasionfalrnente actuaba colectivamellte pero carecla de

 un estatus corporativo oHlcial EI1 1AS areas rurales algunos de los actores colectivos

 pl-incipctles de estos periodos incluian cl tlabajadores de obrajes y mincls, hclbitan-

 tes de llaciendas y ranchos, y a los poblcldores de pueblos carnpesinos. La rnayor

 pclrte cle estas colectividades se organizclba en el plano religioso c1l cofradlas, y

 tarnbien ocupaban lugares predetel:rnincldos y discretos ell los rituclles [nclS illClU-

 sivos *ic 1a epoccl, como por ejernplo eP1l lcls corridcls de toros, en la entrada de Ull

 YO Me parece indispensable hablar de una pluraliclad de esferas publicas que se construyell ell di-

 versas comunidades, con diversas reglas de "ciu(ladallia", diversas ideologias de illclusion, etc. A1 ha-

 blar cle llna 'esfera ptiblica nacional" me refiero a una comunidacl de ciudadanos que discllten asula-
 tos naciollales libremente como illdividuos particulares, que siellten que sus discusiones pueden ser

 difunclidas a los medios cle la esfera pululica nacional y que de ahl pueden llegar a alterar las pollticas

 del Estado llaciollal. De este tnodo, tsisten numerosas discusiones entre inclividuos privados que llo
 pertenecell a la esfera publica naciollal porque dichos individuos llo tienell mecanismos para que sus

 opiniones se filtren a los periodicos ni a loKs foros cle representacic8>ll polltica clel Estado naciollal.
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 virrey, arzobispo, alcalde mayor o cura, en un auto de fe, o en las principales
 H1estas religiosas tales como el Corpus Christi y la Semana Santa.2l La participa-

 cion en estas cofradlas era tambien un contexto en que se podian discutir los

 asuntos de dichas colectividades. Esta es probablemente la razon que explica por

 que hubo prohibiciones contra la orgallizacion de cofradsas de esclavos y de

 negros (vease Palmer, 1976).

 Por otra parte, como la sociedad colonial no ofrecia una arena polltica en que

 se pudieran publicar y ampliar dichas discusiolles, cada grupo corporativo de-

 pendia de la justicia real, por lo cual el arbitrio directo y las investigaciones judi-

 ciales tuvieron una importancia .sillgular en el perlodo (importancia que se refleja

 en el poder de las audiellcias y en la importancia de las 'svisitas")* Los periodicos?

 que fueron publicados mensualmente a partir de 1720 durante casi todo el siglo

 XVIII, no eran Ull foro de discusion publica. Las gacetas de la epoca no telllan edi-

 toriales, articulos de opinion, ni cartas al editor. Por el contrario, estaban com-

 puestas con pequenas entradas illformativas que anunciaban la vida ritual de la

 ciudad, glorificaban la vida politica de la Colcynia anotando datos biograficos

 de virreyes y arzobispos de antano, y anunciaban eventos politicos de ultramar

 (con bastante cellsura, desde luego): barcos que iban o llegaban a Veracruz y

 Acapulco, batallas ganadas en Europa, el estado de salud de la familia real, etcetera.

 De esta manera, podemos concluir que los actores colectivos quedaball repre-

 sentados en la vida ritual del reino, pero SUS asuntos no erall discutidos ni exami-

 nados ell foros nacionales de opinion piblica. Por el contrario? dichas colectivi-

 dades dependian de la justicia del rey y del respeto por los derechos y prerroga-

 tivas adquiridos (usos y costumbres). En el mejor de los casos las colectividades

 lograban generar discusiolles sobre dichos derechos en los cabildos.

 Por otro lado, todas las colectividades se componlan de otras formas organiza-

 cionales de escala menor: redes de parientes, amigos, vecinos, patrones, clientes y

 aliados, muchas de las cuales no se caracterizaban lli se caracterizan por ser orga-

 nizaciorles con foros de dialogo abiertos y libres. Asl, por ejemplo, las familias de

 las elites a veces juntan a cielltos de miembros en rituales familiares y construyen

 complejas redes de comurlicacion y de toma de decisiones en el irlterior de estos

 grupos. Sin embargo, no se puede decir que la mayor parte de las decisiones y de

 los debates farniliares ocurran dentro de pequenisimas esferas pllblicas porque los

 miembros de dichas familias no discuten de manera igualitaria y libre sino que,

 por lo contrario, la discusion ocurre en contextos jerarquizados en qut las muje-

 res y los hombres hablan de rllaneras distintas y en lugares diferentes, y las reglas

 de mayorla de edad se juntan a otras consideraciones que reconocen diferencias

 importantes entre el estatus de los miembros mas poderosos y sus clientes, quie-

 nes quedan sistematicamente inhibidos en las discusiones. Asi, observamos una

 rica vida ritual en las familias de elite, en la cual se dan llegociaciones complejas,

 21 Vease Viqueira (1987) para una discusion fascinante de algunos de los cambios en la participa-

 cion colectiva en el ritual publico durallte el siglo XVIII.
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 se tejen alianzas diversas y se exhiben las decisiones, pero no se puede hablar de
 que opere una esfera publica que comprenda esta forma organizacional.22

 La misma clase de logica se aplica a las parentelas (tipicamente mas pequenas)
 de campesinos, obreros, artesanos y comercialltes. En todos estos casos tenemos
 una rica s7ida ritual, importantes callales de comunicacion y de formacion de opi-
 niolles que se llutren de 1a mayor parte de los miembros de las familias pero solo
 una cantidad muy limitada de discusion familiar entre miembros considerados
 como iguales. Por el contrario, la i1lformacion y las opiniones SOll sopesadas por
 los miembros mas poderosos de las familias, quienes toman las decisiones finales y
 las impol:len.23

 De los principales actores colectivos de las clases agrarias (habitantes de ha-
 cierldas y ranchos, trabajadores de obrajes y minas, llabitantes de pueblos campe-
 sinos), ullicamelzte los miembros de comullidades campesinas lograron establecer
 una tradicion solida de esferas publicas illternas. Los silldicatos estaban prohibi-
 dos en las haciendas, minas y obrajes y el hecho de que sus trabajudores vivieran
 en terrenos de los duenos y que en muchos casos fuera1l esclavos o cuasiesclavos
 limitaba las posibilidades de desarrollar discusiolles libres y abiertas. Por el con-
 trario, las discusiotles eran informales, sin un foro que permitiera la discusion sis-
 tematica de un tema o problema. La discusion elltre iguales dentro de estos gru-
 pos subalternos se daba en forma de "rumor", rllielltras que la vida publica estaba
 dominada por el ritual y por otras formas de publicidad controladas o limitadas
 por grupos dominantes.

 Ell la mayor parte de los pueblos campesillos, ell cambio) se desarrollaron espa-

 cios de discusion que pueden ser vistos como esferas publicas locales y que convi-
 viall con ulla rica vida ritual. Dichas esferas publicas han tellido variantes en su
 composicion y en sus colltextos institucionales, tales como las juntas de pueblo o
 de barrio, reuniones de las "^untas de mejoras", de los clubes de leolles o de las
 asociaciolles de padres de familia, cada urla de las cuales ha servido como foro de
 discusion relativamente libre. La discriminacion sexual en el interior de estos di-
 versos foros rrar1a y aun llo ha recibido suficiente atellcion por parte de antropo-
 logos e historiadores. Tengc) la impresion de que estos foros generalmente son
 dominados por hornbresS sin embargo) hay bastante participacion femellina y
 varias installcias clave en que las mujeres han sidos actores principales.24 Por otra
 parte, resulta i1ldispensable reconocer que ademas de estos foros comunitarios

 22 Vease L. Lomnitz y Marisol Perez Lisaur (1987b), para una discusion de los rituales familiares y
 sus nexos con formas de comunicacion y de toma de decisiones en el interior de una familia de la
 burguesia mexicana del siglo xx.

 23 Es por esto por lo que L Lomnitz (1987b), quien ha estudiado a familias mexicanas en varias
 clases sociales5 insiste en la importancia de los lazos "verticales" en este tipo de organizacion social.

 24 Por ejemplo, las mujeres han participado muy activamente en los diversos foros politicos en Te-
 poztlan. Tanto asi qlle el PRI incluyo a una organizacion femenina que se convirtio en su brazo mas
 militante por muchos allos. Friedrich (1986) senalo en su estudio de la politica local en Michoacan,
 que las mujeres podian con frecuenciW articular pt'lblicamente opiniones que los hombres temian
 pronunciar porque corrian menores riesgos de ser asesinadas o golpeadas. Este argumento es cohe-
 rente con los trabajos historicos sobre rebeliones en Mexico (ctr. Taylor, 1979), donde se ve un papel
 importante de las mujeres.
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 inclusivos5 ha habido siempre foros de discusion que estan segregados por sexo,

 incluyendo espacios clasicos de discusion popular tales como la cantina para los

 hombres, y el lavadero para las rnujeres, y estos espacios nos recuerdan la necesi-

 dad de describir las formas en que los espacios de discusioll se asocian con el ge-

 nero y los modos en que los espacios sexualmente segregados se collectan entre sl.

 En resumen, los espacios institucionales que resaltall por haberse constituido

 en foros de discusiorl entre iguales estall ligados a la vida de los pueblos y de las

 ciudades. I.a cantina, el pozo, 1a asociacion escolar, la junta de barl-io, la cofradia

 o el club de rotarios SO11 espacios que permiten discusiones publicas de malaera

 un poco menos restrillgida por la autoridad familiar o el Estcldo.

 Por otra parte, los lazos que existen entre las diversas esferas publicas locales

 y la es:Sera publica llacional llan sufiido una serie muy significativa de cambios a lo

 largo de nuestra historia. Por razones de espacio me limitare a enumera-r momen-

 tos y transformaciones muy someramente: 1) despues de la Independencia7 1a

 creacion cle una esfera publica propiamente nacional; 2) la formacion de una ba-

 se industrial moderna durante el Porfiriato; 3) 1a incorporacion de un sector

 obrero al partido oficial desplles de la ReVO1UCiO11; 4) el surgimiento de grupos

 profesionales de clase media; 5) el surgimiento de sindicatos iladependientes en los

 anos setenta, y 6) el aumento en los movlmientos sociales que no se organizan en

 torllo a illl;ereses explicitamente de clase sino que se enfocan en problemas espe-

 cificos tales como vivienda, derechos de la mujer, defensa de la ecologia, etcetera.

 A pesar de que no hay espacio para describir las implicaciones de cada uno de

 estos procesos para las esferas publicas, si resulta necesario anotar algunas CO11Si-

 deracione-s generales. Primero, con la Independencia surgio por primera vez una

 esira publica propiamente nacional, CO11 una prensa comercial relativarnente li-

 bre de controles centrales, y con el Congreso de la Union como sus dos foros

 principales. Esta transicion signifilco que apelar al arbitrio del centro polltico no

 era ya la unica forma de alDogar por los derechos de algtin actor colectivo. En vez

 de legitimar los principales usos y costumbres de Jas coleclividades mediante la

 participacion colectiva en un sistema de fiestas, es decir, ell vez de depender

 del arbitrio de la Iglesia y del virrey, la Independencia creo un contexto en el que

 algunos actores colectivos vieron como sus derechos y tyadiciones fueron discuti-

 dos y modificados desde una nueva esfera publica nacional a la cual tenlan poco

 .ICCeSO. Este fue notablemellte el caso de los pueblos indios, cuyas instituciones

 tradicionales fueron atacadas ctsi inrnediatamente despues de la Independencia.

 Ademas, lfa mayor parte de los actores colectivc)s de la epoca estaba compuesta
 por mayorias analfabetas, que carecian de propiedad privada y de otras caracteris-

 ticas qlle erall clave para ingresar a la esfera publica naciollal. Debido a estoa la
 representacion ritualizada del orden nacional siguio siendo de extrema irrlpor-

 tancia, a pesar cle que los gobiernos liberales lucharon duramente para arrancar

 este sisterna de representacion de mallos de 1a Iglesia y pasarlo a rnarlos de las
 autoridades civiles. Este proceso :Sue politicamente doloroso y nunca se logro

 terminazM cabalmente. E1z rni OpiniOll, 1 diElcultad estribo en parte en el hecho de

 que el marco civico creado por los liberales llo tenia espacio para e1 reconoci-

 iento formal de un buell nl'lrrlero de actores colectivos mientras que estos acto-
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 res llabiall sido reconocidos previamente ell la organizacion de cofradias, en la
 connaerlloracion de fiestas locales, etcetera.

 En otras palabras, la creacioll de una esfera publica nacional? aunque "ficticia"
 y altamellte imperfecta, resulto ser una arnenaza biell real para- 1a reproduccion
 de muchos grupos sociales, ya que creo un foro de discusion a partir del cual se
 podian fabricar nuevas reglas pollticas que afectaball incluso el reconocitrlierlto
 basico de la existencia de dichos grupos. Despues de todo el esquema liberal en
 principio no reconocla a ningun "actor colectivo" rnas que a "1a nacion mexica-
 na'. En este setltido, cobra especial siglliElcado la lucha de los liberales colltra
 el clero en los siglos XIX y XX, pues dicha lucha se relacionaba no solo con el po-
 der de kl Iglesia etl el sentido tradicional (su riqueza, sus tierras, su influencia a
 traves de un monopolio educativo) sino que, de manera nlas sutil la Iglesia habia
 otorgado espacios pol1ticos para un gran numero de colectividades especiElcas.
 Este hecho amenazaba el proyecto liberal de creacioll de ulla ciudadania naciollal
 que se articulara de manera individual a una esfera publica nacional. Los resulta-
 dos Elnales de este col<flicto durante el siglo pasado son biell conocidos: una se-
 paracioll de jure elatre Estado e Iglesia (con 1lua serie de acomodos practicos entre
 ellos), y una historia convulsionada de luchas en torno a los derechos colectivos
 de grandes sectores de la poblacion.

 E1 segllndo momento importante para nuestra discusion es la forSmacion de Ull
 proletariado moderno y la historia de sus nexos con la esfera publica naciollal. En
 las prillleras fases de modernizacion, el proletariado mexicano tuvo poco espacio
 para expresar sus demandas y carecla de formas colectivas de representacioll en el
 gobierno. Sin embargo, sl :fueron emergiendo esEeras publicas proletarias en tor-
 no a sindicatos y a la prensa obrera, frecuentemente en la clandestinidad. Esta es-
 fera publica tuvo en su se no a dos de los in tele ctuale s mexi canos m>9ls no tables del
 ultimo siglo: Ricarclo Flores Magon yJose Guadalupe Posada.

 Las primeras etapas de modernizacio1l industrial vieroll la collstruccion de ac-
 tores colectivos proletarios y la articulacion del proletariado a la esfera publica
 naciorlal, pero ambos procesos fueron inhibidos pOl la represion estatal asi como
 por el bajo nivel de allEabetismo obrero y por los muchos lazos sociales que los
 obreros Illexicallos tellian COI1 parielltes y amigos de otras clases populares.

 Despues de 1a Revolucion de 1910, dichas organizaciones y voces proletarias
 encontraron apoyo e11 el gobierllo, el cual se apropio de gran parte del liderazgo
 del movirniento obrero, apoyando la creacion de una confederacioll de trabajado-
 res que fue illcorporada al partido gobernallte. Este proceso incorporo el lideraz-
 go obrero oficial a la esfera publica nacional, pero debilito las esferas publicas in-
 ternas de la clase obrera. Un proceso parecido ocurrio con los campesinos quie-
 es, gracias al control politico implicito ell los mecanisrnos concretos de la

 reforma agraria, fileron efectivame1lte incorporados a "las masas'7 del Estado. Asi,
 obreros y campesinos ingresaron a la esfera plublica nacional, pero cle manera
 rnuy mediatizada, y SllS propias esferas publicas quedaron tarrlbien iiltervenidas y
 liinitadas por dicha articulacion. Esto signiElco que dichas colectividades mantu-
 vielon relaciones arbitradas y ritualizadas COI1 el Estado, las cuales en ciertos as-
 pectos son comparables con las que se dieron e11 la epoca colonial, excepto por c1
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 hecho de que el Estado revoluciollario fue capaz (gracias a unl rnitologia nacio-

 nalista especialmente rica y d una polltica popular pragmatica) de arrancar la ma-

 yor parte de estas funciones rituales a la Iglesia.

 Los primeros actores colectivos en enErentarse a este sistema "lleobarroco"

 de represelltacion polltica fileron las nllevas clases medias. Ricardo Pozas H.

 (1993) ha descrito este proceso en su estudio del movitniento de los medicos en

 1964-1965. A los doctores les importaba poco 1a retorica revolucionaria. I:Iablall

 sido c>Xltrellados en una tra plenamente laoderlla y esperaban los beneElcios de

 dicha tnOderllidad Sill lfdS fOInlAS de tutelaje estatal que habian sido impuestas a

 los campesinos y obrelos. Asimismo, tamlSiell pretendlan controlar sus discusio-

 lleS internas y tener acceso directo 'd los lnedios de la esira publica naciolzal los

 periodicos y los foros de discusion polltica-2N}

 El gobierno se nlostro adverso a da le sus espacios de autonomia a estos nue-

 vos actores politicos y tarnpoco quiso concedeIles acceso directo a lcl esfera plbli-

 cct nacional, situacion que llevo a una serie de actos represivos en col1tra de las

 emergentes clases medias, culmillando el1 las masacres estudiantiles de 1968 y

 1971. Dsspues de este momento el gobier1lo comenzo u11a serie de negocicaciones

 con estos lllleVOS actores clSl COlNO una serie de reformcts al sisterna politico.

 Estas presiones de las cllses medias - movimientos de mi:dicos, de mcleAstros,

 de estudiantes, de asociaciones de padres de :Eamilia, etc. crecieron 'd la par con

 los llatuados '4llUeVOS movimiel1tos sociales", que ya no se basaban estrictal11ente

 en la pertel1ex1cia a una clclse social y que L10 se diriglan, por lo general, direc-

 tamente cll control o d lct reclistribucion de los beneficios de la produccion, sino

 que se centraban ell las condiciones de la reproduccioll social: en la vivienda, en

 los se1wicios urbclnos, en la col1taminacion ambiental, la educacio1l, en los dere-

 chos de la mujer, etcetera.

 Vale la pe11a recordar que este tipo de movimiento 110 es reZlmellte tan nuevo.

 Castells (1983) ha descrito el movimiel1to de il1quilincss ell Veracruz (1915), por

 ejemplo, y los tumultos urbclllos de la epoca colonial y del siglo pasado gel1eral-

 nellte se dirigian a asuntos tales co1no el precio del maiz, los abusos de algul1

 cura, o bien eran resultado de collflictos el1t1e los represel1tantes de 1a Iglesia y

 los del Estado. Lo que tienen de novedoso los movimielatos sociales que surgierol1

 clproximadamente ell la decada de los sesellta es 1) su escala, que refleja cl creci-

 mie11to vertiginoso de las ciudades, y de la ciudad de Mexico en particular; 2) la

 diversificacion de las dema1ldas al Estado, que se co11vierte en U11 espacio institu-
 ciollal que tiene que responder 'd demandas cada vez 1nas variadas de se1wicios y

 de proteccion social, 3) que estes movimielltos sociales erarl mas dificiles de COll-
 trola1- de ma1zera centralizada que el movimiento obrero o campesino, y 4) dado

 c1 llecho de que se orienta1l a metas especificas, los nuevos movimientos sociales

 frecuentemente carecen de meca11ismos para definir Ull grupo estable de miem-

 25 Sin embargo, 1lotese que elltre estos foros de discusioll politica no estaba el Congreso de 1a

 Ullioll, institucion que se encontraba tan subyugada politicamente que no era un foro real. Esta SitUtl-
 cion es paralela al papel del Congreso clurante el Porfiriato: la institucion servla como trampolill poli-
 tico para U1lOS y como cementerio politico para otros.
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 bros o cle colectividades. Este ultimo punto significa que los movimielltos sociales
 generalme1wte se conformaron en torno a llderes y problematicas especlElcas, por
 lo cual la partlcipacion e 11 un movirnie n to gene ralme llte define a una generGlcion

 mas que a alguna colectividad que se replqduce a lo llrgo de muchos Anos.
 Todas estas condiciones jUlltAS signifilcfdrOn que los ';nuevos" movimientos so-

 ciales tuvierorl un gran potencial pXdra abrir 1a esfera publica naciorlal, ya que
 no eran facilmente incorporables a la logica sectolial del Estado y clel partido oHl-
 cial La combinacion de estas presiolles, illcluyendo aquellas que provillieroIl de
 las clases medias profesionales, de los sindicatos illdependientes y de comunida-
 des campesillasn forzo al Estado a adeptar nuevas estrategias para abarcar e illcluir
 a dichas poblaciones en su marco institucional, las cuales formaron parte del pro-
 ceso de expansion del acceso a la esfera publica nacional.

 En resumen, he trazado t£:rosso modo 1a relacion que hatl guardado llistoricamellte
 los diversos 'actores colectivos" de Mexico con la esfelsa publica nacional, apun-
 tando siernpre hacia la ubicacion de los foros internos de discusion de cada gru-
 po, asl como a los nexos de estos con c1 Estado mediante rituales, discusiolles y
 torrla de decisiones a puerta cerrada, y mediante la discusion abierta. Toda esta
 discusion nos permite pasar a un anfalisis del lugar y del papel de los rituales poll-
 ticos eXn la conformacion de lluestras comunidades politicas incluyendo, muy
 prirlcipalmente, la conformacion de una coinullidad llacional.

 3. EL RITUAL POLITICO EN EL ESPACIO NACIONAL Y REGIONAL

 E1 periodo inrtlediatamente posteliol- a 1a collquista espanola nos ofrece una
 buena introduccion al papel del ritual en la consolidacion de las comunidades

 pollticas en Mexico, ya que se trata de U11'd epoca ell la cual el dialogo entre espa-
 noles e indlgenas era minimo y en la cual habia poderosos intereses vertidos en
 mantener cierta falta sistematica de comunicacioll y de entendimiento 26

 En aquellos tiempos, un franciscallo, frcly Jacobo de Testera, quiso crear Ull
 ambiente propicio para lfa conversion expedita de los indios, ulla atmosfera que
 no requiriese de ulla educacion extensa de los indigenas ni de Ull'd ellsenanza in-
 tensiva del latill (la cual creaba conflictos de opinioll entre los frailes). Para este
 proposito, Testera creo una forma de esclitura pictografica en la cual los iconos se
 deblan de pronullciar en lengua indigena, en tanto que los sollidos emitidos se
 aproximarian a los de las oraciones latinas de lfa misa. A traves de esta forma

 de seudolectura (que, dicho sea de paso, tra tambien una seudolectura desde
 el punto de usta de las formas de "escritura" indigerlas), Testera lo.graba poller

 26 En su excelente libro, Greenblatt sostiene qtle el discurso de lo maravilloso fue utilizado duran-
 te las invasiolaes europeas para evitar la comunicacion transcultural (1992:135-6). C;ruzinski (1990)
 afirma que los intelltos de construir un verdadero dialogo entre curas e indigenas :fueron mas o me-
 nos abandonados en Mexico alrededor de 1570. En otro trabajo, yo afirmo que la ambivalencia hacia
 la comullicacion elltre elites urbanas y clases populares esta en el celltro mismo de la historia de la
 antropologla mexicana (en prensa).
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 oraciones cristianas ell bocas indias: ellos leian "bandera" y "tulla" (pantli) nonctli);

 el oia algo que se aproximaba a "pater noster",27 y este ''malentelldido'' permitla

 que ambas partes participaran en un ritual de comunion que era politicamellte

 crucial. Asi, en un tiempo ell que no habia una estera pliblica nacional en Mexi-

 co, antes de la existencia de una lengua nacional o siquiera de un proyecto cohe-

 rente de lellgua nacic:nal, los rituales fuerorl una arena fundamelltal en la corls-

 truccioll de :fronteras politicas y en la creacion de 1lll lenguaje de domillacioll y

 de subordinacion en el interior del pais.28

 Gruzinski ha escrito extensamente sobre el significado de formas no discursivas

 de comunicacioll en la conquista y en la colonizacion de la sociedad indigena,

 mostrando la cerltralidad de los lconos ell este proceso de comunicacion. Dicho

 autor ha hablado incluso de una "guerra de imagenes". A este nivel, y especial-

 mente en los rituales, se dan acomodos y arreglos pragmaticos entre participaxltes

 sin necesidad de arreglos formales al nivel de prollunciamlelltos politicos o nor-

 mas juridicas. Esta clase de politica-acomodos pragmaticos combinados con u1la

 adhesion iFormal a ulla ortodoxia discursiva-ha sido muy comentada por obser-

 vadores de Mexico, algullos de los cuales trazan sus orlgenes ell el propio Hernan

 Cortes, cuyo dictum "obedezco pero llO cumplo" es ya famoso.29

 Asl, el historiador Irving Leonard pellsaba que esta era una caracteristica dis-

 tintiva de la estetica reinante en la llamada "epoca barroca"? sensibilidad que se

 basaba ell la adhesion rlgida a algunos principios del dogma catolico y de las cos-

 tumbres de la epoca, mientras que la illvencion y la illteligencia se aplicaban a

 bordar en torno a dichos dogmas.30 Por otra parteS Gruzinski (1990:169-71) afir-

 ma que la transicioll a la era barroca fue acompanada por ataques a la educacion

 indigella, por la decaderlcia del uso del libro en las clases populares y su sustitu-

 cion por imagenes convencionales.
 Esta tendencia profundamente antagonica a la discusioll y al dialogo no murio

 corl la contrarreforma. Por lo contratio, en Mexico el iluminisxno y el positivismo

 27 VeaseJulie GreerJohnson (1987:15) .

 28 Tanto asi que todos los rituales y espectSculos de esta era temprana tienen que ser comprendi-

 dos politicamente, incluyenclo aqui al uso del teatro, que se orientaba hacia la evallgelizacion y a la

 reformulacion de las relaciones politicas. Por ejemplo, algunas de las primeras obras exhibidas en la

 Nueva Espana servian para ensenar sobre el sacramento del matrimonio y para anatemizar la poliga-

 mia, practica que era central en la organizacion politica de los aztecas, quienes expresaban las alian-

 zas politicas en terminos de alianzas matrimoniales.
 29 Vease, por ejemplo, Elliott (1984.303). La tradicion de arreglos pragmaticos que coexisten con

 Ulla ortodoxia discursiva inmaculada fue creada desde la conquista y dejo su trazo en la censura de la

 cual fue objeto Sahagun cuando lo acusaron de estar preservando las creencias nahuas al describirlas.

 Asi, ell vez de favorecer el dialogo, la comprension y la conversion a traves de la conviccion, se favore-
 cieron mas bien actitudes como la de los libros de Testera, que subrayaban el cumplimiento en los ac-

 tos rituales por encima de la conviccioll al nivel del pensamiento.

 30 De esta manera, al describir el contenido de un collcurso de poesia y oratoria en el siglo que ha

 sido caracterizado como "una larga siesta" (el XVII), Leonard nos cuenta que "el fin [de los concur-
 sos] era la adulacion y la glorificacion de la materia [que habia sido predefinida] y esto se lograba a

 traves del ingenio, haciendo malabarismos atrevidos cors las frases y u-tilizando artificios excesivos jun-
 to corl exhibiciones pedantes de saberes clasicos y escolasticos. La opacidad era una virtud y la inter-

 jeccion vacua de alusiones, un merito. Como el tema no estaba bajo ninguna disputa, la panegiria
 exagerada era la marca de la excelencia estetica" (1959:137, la traduccion es mia).
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 tambien se c;aracterizaron por Sll USO de la modernidad como U11 diSCllrSO Ornlal

 dlltE'S qlle COHlO Illl'd serie de practictls reales.3l En terminos generales, historiado-

 res y allt-lopologos hall reconocido qut en Mexico existe una tradicion legalista y

 formulaica combinada con un pragmatismo polltico llotable7 que se ha compara-

 do frecuellternente a las ideas de Maqlliavelo.3'> La flexibilidad de 1a que carece-

 mos en el disclrso polltico formal y en la discusion polltica, la telacmos en la

 pnaxis pOlltiC'd, y dichas negociaciolles quedvlll dramclti%adas y represelltadas ell

 c1 ritual. Es por ello por lo que el estudio del ritual politico nos perlnite entrever

 la clRtiCUlclCiOn i de OlOgiCXd de Ullfd so cie dad que siempre- ha estado segmentada en

 su interiol- y clue siempre lla sido representada falsamente ell el discurso polltico

 forn<al.

 En reAsumen, el ritual es un foro crltico parfa la construccion de arreglos prag-

 neaticos donde llo existen formas abiertas, dialogicas, de comunicacion y de toma

 de de cisio nes. En o tras palabras, existe una co rrelacioll inve rsa entre la importralz-

 cia polltica del ritual y 1(1 importancia de 1a esfera publica. Mas aun7 podrzatnos

 'dgrUgAI Ull drguluC>ntv culturalista 'd este argrumento sociologico: uncl vez que los

 e sp a1zo le s abandolaaroll to do inten to se rio de collve n ce r y asinzilar cl los illdios, se

 desalrollclron ciertas forrnas esteticas (]a llamadbl ;'sensibilidad barroca'9), y estas
 se fueron corlvirtiendo e11 valores qlle permealon d la sociedad profundamellte,

 afectando a las relaciones familiares, a los modos y lllodales, y a otras forluas sociales

 ell todos los cAstratos. Asi, el ritual y el ritualismo tendl lall ralces sociologicas y cul-

 turales lulofuladas.

 Sill ClUbargO, tSt'd es unicamente Illl'd apreCi'dCiOll gelleral: Ull punto de parti-

 cla. Para organizar la amplicl y vlriada literatura sobI>e ritual polltico y, mas avin,

 p Ira propo1ler UllA llned para futuras investigaciones en esta tematica, es preciso

 .lrribar a 1lna forrnulacion mas exacta del tipo de trabajo politico que se realiza en

 los rituales ell sus diversos contextos regionales e }:liStOliCOS. Me celltrare en tres

 aspectos principales en lo que resta de este l;rabajo.

 Primelo, propongo que el ritual polliico refleje la dialectica de oposicion/apro-

 pidCiOll entre instituciones estatales y diversos grupos sociales. Este pllnto nos clle-

 ja de aqllella perspectiva en que se propone una oposicion simple elltre rituales

 populules y rituales estatales. Segundo, presenttare una serie de ideas en torno a

 1a relfacion entre ritual y rumor. ConclSetamente, propongo que tanto e1 ritual

 como e1 l-umor searl espacios que permitan que se expresen gente e ideas que no

 logran ingresale a lfas esferas publicas. E1 ritual puede selwir como ul1a manerd cle

 crear un>v integracion poliiica regional cuando existe url subestrgato mlllimo de cul-

 tura en comun y, sobre todo, cuando llo existen espacios instituciollales para

 crear diclla integracion politica a traves de l'd diSCUSiOll. Este punto de ViSt'd cues-

 tion¢a aqllella l-listoria teleologica que ve a la historia de Mexico como un proceso
 secular que se dirige inexorablernente llacia 1a democracia y 1a moderllidad Por

 51 Vease Guerra (1988, v.1:182-201) para el Porfiriato. Vease tambiell la relacion entre adhesion
 malliflesta a formas delnocraticas y practicas ritllaIes contrastalltes durante la campalla presidencial
 de Salillas en 1988, en Lomnitz, Lomllitz y Adler (1'992). Escalante (1992) trata esta cuestion de ma-
 nera frolltal.
 32 Notalolemellte en Friedrich (1986).
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 liltimo, discuto la relacion que guarda el ritual politico con la corrupcion. Este

 pUIltO llOS ayuda a comprencler las formas ell que las illstituciones cstatales son

 apropiadas localmente y nos acerca a una discusion mas precisa de las formas en

 que se crea Ull Ordell hegelBOlliCO.

 Ef l ratual y la expansi6n de las instituciones estatales

 Un buell pUlltO de partida para esta discusion es la relacion que guardan las ilASti-

 tucic)lles foucaultianas (con sus tecnologias de disciplina corporea y sus malleras

 de crear sujetos sociales) con los rittlales que buscan collstruir una imagen de

 cotlsellso ell torllo a una nocion de "pueblo". En un interesante estudio de la llis-

 toria de las fiestas patrias en el estado de Puebla (1900-1940), Vaughn (1994)

 rlluestra que la relacion entre las escuelas y las festividades pasaron por dos mo-

 mentos distilltos. Durante el PorElriato, las festividades clvicas eran organizadas

 por el jefe politico local, COll la ayuda de una elite de haceladados, rancheros y

 llotables. Las fiestas c1vicas hactan especial hincapie en la participacion de los po-

 blallos, de modo que el 5 de mayo era la mas importante. Por otra parte, el siste-

 lna escolar se dirigia principalmente a las :Eamilias notables y, en menor grado, a

 los demas habitantes de las priIlcipales cabeceras, pero excluia decididfamente a la

 mayol-la rural.

 Despues de ll Revolucion, las escuelas se vieron mermadas al tiempo que

 aumento la fuerza de las comunidades agrarias y se debilitaron las elites regiona-

 les. Los rnaestros ya no teniall a su disposicion la fuerza coercitiva de los jefes po-

 liticos, de modo que no lograball organizar cuadrillas de trabajo para apoyar a las

 escuelas, y los fondos federales erall illsuficielltes. Esta situacion comenzo a cam-

 biar durante los anos treilata, cuatldo los maestros revivieron las fiestas civicas

 utilizando al futbol como su prillcipal atractivo. La introduccioll del futbol y la for-

 macion de clubes y equipos se collvirtio en un carlal importante para la vida social

 de los pueblos asi como en una avellida a traves de la cual se podiarl desarrollar

 las relaciones de competencia t;radicionales elltre barrios y pueblos. Como resul-

 tado, los puelulos agralios comellzaron a cornpetir por construir escuelas y ellos

 mismos proporcionaron el trabajo y muchos de los recursos necesarios para

 sostellerlo.

 Este ejemplo muestra como la institucion moderlza fundamental para la cloea-

 cion de sujetos disciplillados y uniformados (la escuela) prolifero no tatlto como
 resultado de una imposicion estatal, sino gracias a su capacidad para articular los

 planes y deseos del gobierno a varias formas de polltica y sociabilidad locales. La

 escuela se convirtio, de hecho, en un foro alternativo que le daba materialidad y

 rrisibilIdad a las comunidades locales y en este sentido desempeno un papel ana-
 logo a1 que l;ellian las cofradlas y las fiestas religiosas en la epoca colonial. Mas

 aun, el ritual (en este caso, las festividades clvicas, jUlltO con la atraccion de los

 deportes) desempeno un papel central en la expansion de las escuelas de Ull

 modo parecido a la forma en que 1a fiesta religiosa, con sus atractivos seculares,
 tuvo ulla importancia central en la expansion de la Iglesia.
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 De esta manera, Vaughn nos ofiece ulla pista para comprender como el Estado
 revolucionario logro apropiarse de las formas de representacion polltica que ha-
 blall estado en manos de la Iglesia en epocas anteriores. En el arreglo porElriallo,
 las escuelas y las fiestas civicas eran organizadas principalmellte por y para las
 elites regionales, mientras que la Iglesia seguia ofreciendo el espacio principal
 para la afirmacion de la fuerza de los pueblos como colectividades. Es unicamente
 despues de la Revolucion, con la decadencia del poder coercitivo y ecollomico de
 las elites regionales y COll la introduccion de deportes que eran accesibles para
 todos, que la fiesta civica se volvio un foro comparable a la fiesta religiosa. Es a
 partir de este momento cuando los nlaestros rurales logran apoyos locales impor-
 tantes, que les permiten expandir el sistema escolar pese a las serias restricciorles
 ell los presupuestos de la epoca.33

 En o tras palabras, las ills titucio n es estatale s se expallde n de man era qu e de-
 penden de la politica cultural local, regional y naciollal; es decir, que las institu-
 ciones que contribuyen a cimentar la idea de un desarrollo rlaciollal colectivo
 estan tambien constrenidas por varias fuerzas culturales y politicas locales.34

 Los resultados de esta situacion han variado junto corl el aumento paulatillo
 ell la fuerza de las illstituciones modernas, sin embargo, pueden sintetizarse de
 manera general: "la realidad nacional" en Mexico, 'sla OpilliOll publica" y los "sen-
 timielltos de la nacion" siguen telliendo su crisol erl el ritual popular, mientras
 que los medios clasicos de la esfera publica burguesa (la escuela publica que pro-
 duce cilldadallos, los medios masivos de comllnicacion, el Congreso de la Union)
 generalmente se hall utilizado como illstrumentos para darle una seric de solu-
 ciones ideologicas a las manifestaciolles ritualizadas de "la voluntad popular".

 Evidentemente, esta situacioll esta profundamente relacionada con la falta de
 una democracia formal en Mexico, Sill embargo, serld un error atribuir dicha falta
 de democracia exclusivamellte a las imposiciolles dictatoriales del ejecutivo fede-
 ral, pues el autoritarismo es un producto delzcomplejo de relaciolles entre diver-
 sas fuerzas locales, naciollales e illtel-nacionales. Mas aun, el hecho de que ha
 habido un proceso historico largo de acomodo a estas circllnstancias ha permiti-
 do que se desarrollen formas para expresar para irlterpretar y para resolver de-
 mandas politicas fuera del marco democratico.

 33 Vaughn men ciona que estos p rocesos de n ego ciacion entre maestros y co munidades locales
 tambien llevaron a que los maestros ya no quisierall imponer las lecciones educativas mas anticlerica-
 les de la educacion socialista de los anos treinta. En otras palabras, a nivel naciollal la "educacion so-
 cialista' era en buena medida parte de ulla cruzada para terminar con el papel central de 1a Iglesia
 como la institucion integradora de la nacion. Algunos aspectos de esta iniciativa encontraron apoyos
 locales, ya qlle esta polltica apoyaba a sectores campesinos y obreros, y asi los festivales civicos flore-
 cieron junto con una transformacion en la cultura popular (la introduccion del deporte). Sin embar-
 go, este mismo exito tambien le dio a las comunidades locales la fuerza politica necesaria para evitar
 las medidas anticlericales mas drasticas del gobierno.

 34 Esto se refleja en el hecho de que en la mayoria de las regiones del pais no se observa Ull cisma
 entre wla juventud orientada hacia la cultura estatista y una generacion mayor mas tradicionalista
 (lo que si ha sucedido en otros contextos como, por ejemplo, en la Italia de Mussolini o entre familias
 que migraron de Europa a los Estados Unidos a principios de siglo). La continuidad relativa entre la
 organizacion colectiva en torno a la Iglesia y la organizacion en torno al Estado es en parte responsa-
 ble de esta relativa armonia intergeneracional.
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 Dichas forrnas de expresion poll tica no demo cratica son multiples, pue s res-

 ponden a necesidades que se plantean en varios puntos del espacio nacional, por

 lo cual se lla institucionalizado un regimell de interpretacion politica casulstico que

 se emparenta con el sistema colollial. Esto rlo significa, sin embargo, que el papel

 del ritual politico hfaya sido una constante eXl la historia de Mexico desde la era

 bal-roca. Ni siquiera sigllifica exactamente que eI orden posrevolucionario permi-

 tio un regreso a la matriz barroca (como sostuvo hace tiempo Octavio Paz), pues

 nuestro argurnellto no iinplica que se haya dado una SUStitUCiOll simple del ritual

 religioso por el ritual estatal. Pienso, por el contrario, que el ritual religioso sigue

 mantenielldo un estandar de comunitarisulo distinto, y representa una relativa

 pureza de motivos respecto de los rituales estatales, y que por lo tanto ellos tienen

 que ser tomados en cuenta ell el analisis politico. E1 punto de vista que he desa-

 rrollado implica simplemerlte que el sistema politico y cultural de representacio

 asociado con la era barroca tiene que ser toznado seriAmente e:l consideracioll

 para comprellder el papel del ritual politico hasta el dia de hoy, y esto se dele a

 que la relacion elltre ritual religioso y rituales ClViCOS es fulldamentSal para com-

 prender la expansion de las instituciones estatales modernas en Mexico.

 Ahora quisiera considetar la importallcia que cobra el ritual ell la articulacioll

 de diversas colectividades al orden hegemonico nacional. Desarrollare mi argu-

 mento en dos etapas; en la primera, discuto los nexos entre el ritual, el rumor y la

 esfera publica nacional. Aqul sostendre que la prominencia del rumor como for-

 a de comunicacion social en WIexico esta intimamente ligada a la ritualizacion

 cle las mallifestacio nes publicas y a la transformacion de es tas en sign os primarios

 para la esfera publica. En 1a segunda etapa concluire con una discusion acerca de

 la relacion entre ritual y diversas formas de apropiacion local de las instituciones

 estatales.

 Ll rumor, los rituales y la esfera publica

 En paginas allteriores sostuve la tesis de que existen y hall existido varias formas

 de organizacion social y varios actores colectivos que no tienell esferas publicas

 internas es decir, que no tienen foros abiertos para la discusion y evaluacioll de

 los procesos de toma de de cisiones . Esto no quiere de cir, sin embargo, que no

 haya comunicacion dentro de dichos grupos, ni tampoco que sean incapaces de

 tener o mallifestar un Isentimiento gelleral en publico. Simplemente sigllifica que
 la opinion colectiva se forma en contextos comunicativos distintos al de una esfe-

 ra publica abierta a la discusioll libre elltre todos sus miembros.

 Las orgallizaciones jerarquicas tales como la familia campesina, la hacienda o

 la fabrica usualmente carecell de esferas publicas internas, y frecuentemente sus

 miembros tampoco han podido participar libremente en la esfera publica llacio-

 nal ya que tienen acceso muy restrillgido a la prensa. E1z esas organizaciones, la

 opillion colectiva se formaba en aquella clase de contexto que Erving GofEman

 llamo backstage: en la cocina, en el lavadero, al agacharse para sembrar o cortar

 cultivos, en el mercado, o elltre dientes en el anonimato de la masa.
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 Estos son los espacios en que fluye la informacion. Como se trata de espacios
 ocultos a lXa vigilancia, los ctiscursos que se generan en cllos son vistos tipicamente
 como sllbversivos frente a las vel-dades oficiales qut se generan en la esEera pu-
 blica nacional, por lo cual frecuentemente son feminizados. AS17 en Mexico el dis-
 curso ''fral-lco'' y "abierto" del mitin publico es contrlstsldo frecuenternente con
 los "chismes de lavadero", "de azotea" o, simplemente, "de iiejas", y el primero es
 visto COlilO "de llonlbres" (directo, lbierto, racional) frellte a 1a "cobardia" del
 rumor.

 Evidentemelate, este modo de plasinar categor1as de genero en la relacion entre
 1a esfe-ra plolblica y el rumor debe de ser compren dido an te to do corno una estra-
 legia para minar la validez del rumor y no corrlo Ulla correspondellcia de facto en-
 tre lsls esteras de accion masculinas y femellinas, por un lado, y la dicotomla entre
 esIfercl ptiblica y rllmor, por el otro. Asi, los mismos rurnores que SOll feminizados
 y CArclCteliZadOs COll10 "chismes de lavctdero'' por unos, pueden ser elevados a1 es-
 tAtllS egl C8riO de '(seIltimientos de la nacion", por otros. Mas ailn, la comunicacion
 en el bclc1Ustage no es ulla prerrogativa de las mujeres, y tampoco es el caso de que
 la esfel-a publica nacional sea siempre terreno de llc?mbres (aullque por largos
 anos si lo fue).

 Resulta util concebir a las vias conlunicativas del rumor como un molde en ne-
 gt>ltiVo de las diversas es-feras ptiblicas que hemos discutido en secciones anterio-
 res. Oonde sea que las relaciorses (le poder impiden la discusion abierta, alli
 ernergell formas de comunicacion alternativas y predomina t1 rumor. En Mexico
 la esfera publica nacional no ha logrado una base alnplia de respeto y credibili-
 clld porque demasiadas voces quedan excluidas de ella. Debido a esto, la gran
 mayoricl prefiere siempre Unsd fuente de inforlnacion pel-sollal ('lchismes") a una
 :Suellte de informacion oHlcial.39 Esta situacion lleva a 1a clcisica CIiSiS de legiti
 rnidad nlexicana, que luana de como llall de interpretarse los famosos "sentimien-
 tos de la nacioll". Los intelectuales llan tenido un papel estelar en llellar este
 vaclo comunicativo, del mismo modo tI1 que los periodicos se convirtieron en los
 meclios privilegiados para la interpretacion de dichos sentimientos.

 Por otra parte, los intelectuales -al igual que los oraculos de la antiguedad-
 ecesitanlos senas para tejer interpretaciones. Salir y pregulltarle a los ciudadanos

 su opinioIl de manera sistemcltica siempre fue problematico, y solo 11a comenzado
 a ganar terreno en anos recientes.36 Esto se debe a que la encuesta significa CQll-
 vertir lo oculto en lo abierto, en otras palabras, 1a elacuesta implica la construc-
 cion de 1111GI relacion collfesional entreu ciudadanos y Estado, y U11 relacioll de
 esta clKlse requiere, en reciprocidad, Ot1nA en la que C1 gobierno rinde cuentas a

 3F' El estudio de Ilya Adler (1986) acerca de los usos de 1a prellsa ell 1a burocracia rnexicana es sig-
 nificatio ell este contexto. Adler describe como los burocratas collstalltemellte presentan informa-
 CiOllUS que hall leido en los periodicos sea como illterpretaciones propias, sea como illfornaacioll pri-
 vilegiada qvle viene de uncl relacion persollal. La illformaci6n que fluye tras bambalinas tielle mayor
 credibilid^d en Mcxico que la illformacion publica.

 *'G If>sle Pa.s es la primera revista dedicada a la OpilliOll publica ell Mexico; 1a encuesta electoral solo
 comenzo a ser utilizada sistematicamente por los periodicos a partir de las elecciolles presidenciales
 ell 1988.
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 la ciudadania. Como el gobierno llo llecesita relldir cuentas a nadie, la relacion

 confesional tampoco se da, y los "ciudadallos" solo hablall fabiertamente cuando

 sienten que llo tiellell llada que perder o cuando sienten que tienell algo concre-

 to que gallar.

 Las senas que los illtelectuales y los politicos "leen" son7 por tallto, complejas,

 ya que toda manifestacion publica es illterpretada en SUS dimensiones expresivas y

 "sintomaticas". Por lo tanto, el trabajo de interpretar los selltimientos llacionales

 no termina con el collocimiento de opilliones, pues las opiniones que no se refle-

 jall en actos, que no tienen collsecuellcias placticas, son facilmente desechadas

 como "chismes de viejas" o "habladurias". Los verdaderos sentimielltos de la na-

 cion solo se elltreven ell 1a accioIl publica o, mas precisamente, en la forma en

 que la accioll publica es dramatizada, en los rituales pollticos (asl, por ejemplo,

 Iturbide sostenia que la opinion publica naciollal se manifesto en las guerras de

 Illdependellcia, pero que no se manifestaba ell el Congreso de la Union). Hablo

 de "rituales" ell este co1ltexto porque la debilidad de la esEera publica llacional ell

 Mexico lleva a que los acolltecimielltos politicos sean illterpretados simbolica-

 mente: sus dimensiones expresivas cuentan tallto o mfas que sus dimellsiones illS-

 trumelltales.37

 La sutileza de este fenomeno se observa corl mayor claridad cuando se compa-

 ran las manifestaciones pollticas que estan dirigidas a los medios masivos de co-

 municacion COll las manifestaciolles que buscan accioll directa en colectividades

 pequenas. Resulta interesante ell este contexto pellsar- en el uso de la mascara en

 dos casos recientes: el de Superbamo en la ciudad de Mexico y el de los zapatistas

 ell Chiapas. En ambos casos, el uso de la mascara permite ulla identificacion mas

 abstracta del movimiento con el pueblo, y esta relacion abstracta (no persollaliza-

 da) permite una presentacion publica mas clara de las metasl gerlerales del movi-

 miento, en tallto que el espectro de la cooptacion de un lider especifico disminu-

 ye. Asi, la mascara es una maniobra brechtiana que sirve para restar fuerza al

 individuo y para senalar en cambIo a un actor colectivo a traves de imagelles deri-

 vadas de los medios masivos de comullicacioll.

 La situacion es ellteramente otra ell la dramatizacion de movimientos sociales

 que no se dirigen a la esfera publica nacional, por ejemplo en cualquier pueblo

 campesino. En esos casos "el pueblo" es representado por individuos cuya identi-

 dad es ampliamellte conocida, y es precisamente la presencia de personas conocidas

 la que corlvence a otros de illgresar al rnovimiellto. Logicamellte, estos movimiell-

 37 Un estudio sistem;hico de este fenomeno tendna que enfocarse en las maneras en que la prensa

 alegoriza las manifestaciones publicas. Este estudio aun no se ha realizado, aullque cualquier lector

 de la prensa mexicana tiene a la mano un sillnumero cle ejemplos: en los ultimos tiempos, instancias
 notables de este fenomeno ocurrieron en torno al terrenzoto de 1985 (collcretamente, en torno a cu-

 ;il fue "el significado" notese el singular-de las reacciones populares y gubernament:ales al desas-

 tre), durante e} movimiento estudialatil del CEU, despues de la eleccion de 1988, despues de los asesi-
 natos del cardellal Posadas, de Luis Donaldo Colosio y cle Jose Francisco Ruiz Massieu; tras el levan-
 tamiento zapatista en Chiapas y despues de la devaluacion de 1995. Todos estos acontecimientos (y una

 infinidad de sucesos de mellor importancia) SOll focos cle conflicto polltico, que se manifiestan en la

 interpr,etacioll de su "verdadero" significado. Una descripcion sociologica de la exegesis politica en
 las campanas del PRI puede verse en Lomnitz, Lomnitz y Adlern 1992 y en Lomnitz, 1992b.
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 tos no estan siendo mediaiizados por la esfera publica nacional, sino que son
 expresiones directas de esferas publicas locales.

 Tambien resulta interesante el uso de inversiones simbolicas elltre lo publico y
 lo domestico, en movimientos Inediados versus rnovimientos directos (cara a ca-
 ra).38 En los movimielltos sociales locales, la inversioll entre lo publico y lo do-
 mestico generalmente es un llamado dire c to a la rebelion ; en los movimientos
 mediados por la esfera publica nacional, dichas inversiones sirven para interpelar
 al publico mas ampliot por lo cual se trallsforman en (gestos de rebelion. Por ejem-
 plo, las mujeres de clase media o alta salen a las calles de la ciudsld de Mexico
 a protestar por la construccion de un nuevo periferico o a protestar por los efec-
 tos de la devaluacion; 1QS rancheros de Jalisco toman la plaza de Guadalajara con
 sus tractores. En ambos casos, la invasion de espacios publicos (mujeres en las
 callesS tractores en las plazas) son formas de captar la aterlcion de los medios y de
 poner en la mesa de negociacion las exigerlcias de colectividades ante el Estado
 nacional. Sin embargo, esta clase de illversiones simbolicas es mas marcadamente
 subversiva en comunidades pequellas, donde la opillion local se polariza y reac-
 ciona inmediatamellte. Asi, por ejemplo, cualldo las mujeres salieron a la calle en
 Tepoztlan en 1978, los hombres se vieron presionados a actuar y tomaron 1a pre-
 sidencia municipal inmediatamente. Cuando los chamulas en el siglo pasado se
 apropiaron de 1a figura de Cristo, sacandola de manos de la Iglesia, se rebelaXron y
 sitiaroll Ciudad Real. En los colltextos mediados por la esfera publica nacional
 (que son proporciorlalmente cada vez mayores en 1a medida que los medios de
 la esfera publica llegall cada vez a niveles mas profundos del sistema regional) las
 inversiolles simbolicas son formas de apelar a la opinion publica afuera de la
 comunidad local.

 En resumen, mientras que muchos grupos sociales son reconocidos y (re)
 creados en rituales que sustituyen una esfera publica interna, existell tambien
 mallifestaciones politicas de opiniones pt'lblicas que se formall tras bambalinas,
 que se comunican a traves del rumor, y que se transforman en movimientos poli-
 ticos que pueden ser anal;zados como si fuesen rituales porque SU signiElcado es
 sistematicamellte interpretado por otro publico, que 1e da cierto lugar y sentido
 dentro cle la esffera publica nacionalo

 La centralidad del ritual en la construcciorl de la comunidad politica en Mexico
 puede ser entendida en dos dimensiones: por una parte, los rituales pueden ser
 expresiolles de la vitalidrad y de los intereses colectivos dentro de un orden politi-
 co que ha sido oHlcialmente sancionado; por otua parte, las manifestaciones po-
 liticas puederl se r vistas como expre siones de un se n timiellto publico que es cons-
 truido en canales ocultos (backstage) y que no ha sido (aun) colltrolado por el
 Estado. Esta segunda dimension significa que los rrlovimientos politicos estan

 38 Los zapatistas en Chiapas se nos presentan como un ejemplo claro de la distincion entre accio-
 nes que se dirigen a la opinion publica versus acciones politicas no mediadas pues ellos han peleado
 ulla guerra mediante los medios, logrando triunfos importantes a traves de una serie de gestos de re-
 belion nzas que a traves de la victoria militar.
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 recargados de significados "ocultos", y son por tanto las senas que "leen" los ill-
 terpretes de la polltica.

 Los ratuales y la corrupcion

 Hasta ahora he sugerido tres funciolles ilnportantes que cumple el ritual en la
 formacion de comunidade-s pollticas en Mexico. En el nivel mas gelleral, el ritual
 es importarlte porque la segmentacioll social y las relaciones de poder minan y li-
 rnitan los mecanistnos de llegociacioll y dialogo entre miembros de una misma
 comunidad naciollal. En segulldo lugar, el ritual ha sido utilizado estrategicametl-
 te para crear aliallzas entre diversas colectividades, el Estado y la Iglesia. La dialec-
 tica de estos procesos involucra intensas luchas entre grupos o clases, y las alianzas
 con el Estado o con la Iglesia son utilizadas para fortalecer illtereses locales en di
 chas luchas. Por ultimo, he sugerido que el ritual es crucial para la constitucion
 de- una esfera publica nacional dentro de un estado autoritario porque es el signo
 principal que leen los interpretes que verbalizan dicha esfera publica. De este
 modo, los rituales politicos ocupan en nuestra sociedad un papel analogo al de
 las encuestas en otras sociedades. Erl esta (ultima) seccion desarrollare algunas
 consideraciones en torllo a la relacion que guardan los rituales con la corrupcio
 en el sistema politico mexicalao.

 La cuestion de la corrupcion tiene que ser comprendida en tres niveles: prime-
 ro, las practicas corruptas pueden analizarse en un nivel funcional (que papel
 cumplerl los actos corruptos para diversas instituciones gubernamentales, para los
 individuos que las perpetuan y para sus vlctimas); segundo, las acusaciones de
 corrupcion pueden ser analizadas para comprender la importancia que tienetz los
 discursos sobre la corrupcion en la politica; tercero, se pueden analizar las formas
 ell que los discursos y las practicas de la corrupcion se relacionan con los modos en
 que se construye socialmente la persolla, como dichas practicas afectan 1a sellsibi-
 lidad moral de un pueblo, etceteXra.

 A traves de 1a historia de Mexico la corrupcion se relaciona con los modos en
 que porciones de los aparatos del Estado SOll apropiados por personas para su
 belleftlcio persollal y (discutiblemente) ell detrimento de los intereses gellerales
 del Estado asl como de los cilldadanos. Sin embargo, dstas apropiaciones curn-
 plen vblrias funciones y tielaell irllplicaciones diversas en diferentes epecas. Por
 ejemplo7 durallte la mayor parte del ptIiodo colonial los puestos gubernamelata-
 les erarl vistos como premios otorgados en reconocimiellto de favores hechos a 1a
 Corol-la, o bien eran vendidos al rnejor postor. No sorprende, por tanto, que
 se esperara que los oficiales extrajerall ganancias de SllS puestos pues ellos no
 eran ell un sentido estricto "servidores pub]icos". Una situacion comparable se
 ha extendido en ciextos sectores de la I:vurocracia hasta la epoca actual.
 Por otra parte debido al hecho de qut la Iglesia era la arena fundamental para
 la expresion colectiva, y delDido a que ella tellia sus propias fuentes fiscales, la co-
 ^rupcion del clero era taulbicn importallte. Diversos grupos sociales podlan a
 veces enfrentar las ambiciones de los CUlaS con las dez los burocratas estatales. Asl,
 pOlx ejemplon los habitantes de pueblos indios participaball :felwientemente en sus
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 fiestas en parte para demostrar una aliallza con 1a Iglesia, illstitucion que podria
 intelarenir a su :favor en caso de clbusos por parte de hacendados y oficiales. Por
 otra parte, las mismas comullidades trazan demandas legales contra abusos de los
 curas a las autoridades civiles. Por ultimo, el litual local podza ser utilizado como
 un emblema de los derechos propios tanto contra 1a Igle-sia como contra el Esta-
 do. Asi, el ritual tenla Ull pdpel flllldAlnent'dl en la mediacion entre los diversos
 actores sociales clurante la epoca colonial; en el, las fisonteras, la :Suerza y los dere-
 cllos de urla colectividad se expresalban al tiempo ques se forjaban alictllzas con 1a
 Iglesia y el Estado.

 En este contexto de negoclacion, que sobrevivio a la epoca colonial aunque
 con los termilaos un poco alterados, la corrupcion se l-eflejaba en lo que podria-
 mos denominar Ull "sistema de C61rgOS e-xtendido>'. Los antropologos han tendido
 cl OfreCel- Ullct ViSiOll un tanto estrecha de 1a naturclleza de los rituclles religiosos en
 1a cultura populclr, haciendo hincapie 1lniccarnente ell su importancica derltro de lcls
 cornllllidades indigellcls y mostrando los lazos que guarda el fillanciarniento de
 lAs fileStctS con el prestigio y el podel- en el interior de las comunidades '4tradicio-
 nales". DeA llecho, pese- cl esta vision Ull tanto provillciclncl, existen variaciones clel
 llarncldo 4'sistema de cargos" a todcy lo (lncho del tSpclCiO nacio1lal: cclrgar con la
 cllenta (1e diverscls celebl-acioneAs frecuerltemente lqefleja las fotlllas en que se
 espera que se distril)uy<ll los belleficios del poder. Asi, por ejernplo, durclnte 1a
 Colollia los principales comerciantes y laotables de la ciudad tenlan que poller
 sumas elevadcls de dinero de sus bolscls para la conmenlol-acioll de fiest ts l-elacio-
 nadas COll hechos de la -familia real o del virrey.3') Por otra parte, los pueblos y vi-
 llas rnas pequenos tenian que incurrir en gastos similares para conmemorar a sus
 santos patronos, etc. Sin embargo, trAIl precisamente estas formas del festival po-
 pular las que tarubien dtlbarl reconocimiento polltico a dichas villas y pueblos
 y los que ayudaban a olgallizar el flujo de reculsos haciA los lideres de las comu-
 aidades.

 Esta logica sobrevivio en la epoca iIlclependiellte. Ell Tepoztlan, por ejenlplo,
 el carnclval se convirtio en la fiestcl rncis CclrA y SAS elaboradcl del pueblo, y Sll plt-
 SUpllt'StO S'dllcl principcllnlente de 1a bolsa de los notables locales. Esta plclCtiCA
 contrclstaba con 1a de las fiestas de los barrios, que sien-lpre fueron mcls humildes y
 qlle se fillanciaban con contribucion es de todos l os habitalates . Los llo tables loca-
 les dabcln c3inero 'd lAs cotuparscls que representaball a sus barrios de origen (que
 era1a solo tres de los siete u ocho barrios de la epoca), y de estcl ma1lera creaban
 lazos de solidaridad con los habitalates XpolDres de sus barrios y utilizslball esta base
 de apoyo local para controlar los pueAstos municipales (Lomnitz, 1982).

 En los Altes de Morelos, De 1a Pencl (1980) describio corno los dtlenos de ha-
 CielldEl ACrUCentclbAll Sll popularidad contribllyendo CO11 recursos 21 lAs flESt&S lOC>I-
 les. Por uitirno, en Zinacantan, Chiapas, el locus clasico del rnuy discutido "sistema
 cle cargos tradicional", Cclncian (1992) ha mostrado que e1 financiarniento de las
 fiestas tIA un aspecto crllcial para el prestigio y el poder local, pero que el sisterna

 -'"} El nacimiento de algtin nuevo miembro cle 1a familia real, el lnatrirnonio de algun prillcipeA, la
 entrada de t111 llUeVO virrey o arzobispo eran to{los motivos de este Lipo de celebracion.
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 entro en crisis cuando 1a economla local se diversifico, la poblacioll aumento, y se

 creo una divisioll entre los viejos campesinos principales y los jovenes empresarios

 transportistas. Los viq3os le lldll cerrado el pdSO a los jovenes en el finallciamiento

 de las Elestas y el sistema de cargos ha comenzado a decaer como punto centl-al de

 expresion politica local.

 Esta correlacion entre el financiamiento de festividades y la apropiacion local

 de diversos beneficios o ramas del Estado tiene paralelos muy marcados con la

 lllanera en que tradicionalrnellte se hall finallciado las campanas politicas del P1tI

 Asi, calcular los costos reales de una campana del partido oficial solo es posible de

 manera indilecta. Esto se debe a que en vez de funcionar con Ull presupuesto

 central, los costos de 1a ca1npalla se difunden entre los diversos apoyos del go-

 bierllo, quienes a su vez esperan beneficiarse del Estado. Asl, los diversos lideres

 locales y estatales movilizan "sus?' recursos (los que ellos controlan) para apoyar la

 campalla: gobernadores y presidentes 1nunicipales utilizall sus presupuestos para

 mostrar su apoyo personal a U11 candidato presidencial y, a traves de ese apoyo,

 muestran tambien la lealtad de las colectividades que supuestamente represe1ltan.

 E1 liderazgo sindical que tiene apoyo especial del gobiertlo utiliza fondos y horas

 de trabajo de sus trabajadores para apoyar al candidato, etc.40 Por otra parte, al

 igual que en el caso de las fiestas, los que participan eIl los actos publicos de una

 carnpana tambien buscan logros inmediatos: un dla sin trabajo comida gratuita,

 una fiesta, o al menos una relacion renovada COll SU patroll inmediato.

 Asi el ritual polltico esta intimamente ligado d 1 corrupcion porque buella

 parte del fillanciarniento de los rituales refleja de hecho o a1 menos idealmente la

 manera en que l1deres y comunidades locales se apropiall de partes del aparato

 estatal. Los rituales SOll entonces, a la vez dramatizaciolles del poder de Ull'd CO

 lectividad ell relacioll COll el Estado nacional y ejemplos collcretos de la mallera

 en que se distribuye localmente el poder y los beneficios del Estado.

 Los nexos entre la fiesta y la corrupcion tampoco terminall en este punto, pues

 la mayor parte de las fiestas combina un aspecto controlado con un aspecto de

 gran libertad: las "mascaras a lo serio" y "a lo faceto" son ejemplos de estas dos

 caras de 1a fiesta en las procesiolles de 1a epoca colonial, pero esta situacion es

 generalizal:)le: la misa solemne es seguida por el mole, la bebida y el baile; el car-

 aval termina en 1a misa del Miercoles de Ceniza; los mitines pollhcos SOll segui-

 dos por 1a ingestion de basta1lte alcohol. Hasta los rituales mas apolonios, tales

 como los collcursos de oratoria de antano, tiellen sus intersticios de diversion y

 4'relcljo", rnielltras que isevidades seculares tales como la lid de toros o de gallos

 frecuentelnente Iecibian cierta supervisio1l gubernamelltal, la cual se hacia sentir

 en bl-eZves momentos de forlnalidad.

 Esta combinacion de colltrol politico con expresion popular libre hizo de las

 Elestas lugares en que se iOl-jAb'd una ciel-ta hegemonla compleja, pues las expre-

 siones populares errdn a 1a vez libres y quedalDall abarcadas y englobadas por las
 autoridades. Este es e1 sentido mas sutil en el que el ritual politico puede ser li-

 40 Pcira Ullcl descripcioll general de L1 organizacion de los rituales de campana del rRt, vease Lom-
 nitz, Lomllitz y Adler, 1992.
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 gado a 1a historia de la corrupcion: lls fiestas afirman 1a relevancia de una colec

 tividad :Erente al Estado y, por lo tanto, pueden ser utilizadas en la lucha por po-

 siciones dentro del mapa politico. Por otra parte, una vez que una colectividad

 comienza a l-ecibir beneElcios del Estaclo, una vez que tielle un llder o una clase
 dominallte que se apropia de este y lo represellta localmellte, se espera que di-

 chos llderes financien buena parte del ritual politico porque este sera una mani-

 festacion de la vitalidad de la cornunidad para oficiales superiores y porque 1a
 fiesta misma es una redistribucion de los privilegios recibidos por 1a elite local,
 la cual es una piedra angular en la forrrlula hegemollica local. As:i, las Elestas son

 usualmente interpretadas como signos de la vitalidad tanto de ;'el pueblo" como

 de 'el Estado". La corrupcion esta ilnplicita en toda esta relacion porque el
 Estado solo se extiende a estas colectividades a colldicion de que aspectos cle sus

 illstituciorzes sean apropiados por grupos locales (normalmente pOI elites) y de

 qlle algunos de los benefilcios de esta aplopiacion deban desbordarse al resto de la

 poblacion.
 Por ultimo, los rituales presentan Ul1' serie de estandares morales frente a 1a

 corruwcioll. Los lideres carentes de ,enerosidad son mal vistos; aquellos que no

 :Ellzancian fiestas populares o que no recollocen a Sll propia geIlte tblrnbien son

 criticados.41 En general se busccl promover una etica de respeto, geIlerosidCad
 y comunioll, y estos valores ohecen los IudimeIltos de una teclaologla polltica que

 es utilizada para articular diversos glupos a1 Estado nacional. En este aspecto, los
 rituales y fiestas catolicos siguell sieAndo un pUlatO de referencia obligado parfa

 todo politico.

 La prominencia de los lazos entre ritual y corrupcion - tanto en relacion COll

 1a apropiacion local de la 1naquinalia del Estado conzo respecto de la co1lstruc-

 cion de una etica de dichas apropiaciones-demuestra la importancibl critica que

 tiene el estudio de los rituales para comprender 1a formacioll y 1a disolucioll de 1a
 llegernonia en el espacio llacional.

 CONCLUSION

 En este trabajo explore la relblcion erltre el ritual y la formacion de comullidades

 pollticas a traves de un analisis de la geografia e llistolia de las esiras publicas.

 Ell el proceso he ido proponiendo Ull'd serie de relaciolles entre rituales, rumores

 y corl-upcioll. Este analisis nos aparta de tres telldencias recielltes en el estudio

 del ritual politico: 1a primera es aquella que divide a los rituales de manera simple

 entre rittlales estatales y rituales populclres; la segurlda es la que preserlta un pa-
 norama en el que se da un proceso secular que va del ritual premoderno a 1a de-
 rnocracia moderna. Contra lSa prilnera posicion, la perspectiva aqul desarrollada

 41 Greenberg (1995) nos ofrece intSormaciolles interesantes que provienen de los mixes de OAXfd-

 ca. Los mises discrimillan elltre mercaderes i'buenos" y "malos", cuyos dineros soll a su rez clslsifica-
 dos corno sSbuenos y "mLllos", segt'ln si organizan O llO una serie de rituales especiales que se les pres-
 criben a los coluercisalltes y segwl si SOI1 0 110 sensibles a las llecesidsldes de sus paisallos.
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 subraya 1a dialectica en tre la oposicion al Es tado y la apropiacion de sus institu cio-

 nes por elites y colectividades locales. Dicha dialectica afecta tanto la collstruccion

 de subjetividades desde el Estado (mediante ilastituciones como la escuela) como

 las formas en que las instituciones estatales SOll recibidas y apropiadas. Contra el

 segundo pUlltO de vista, nuestra perspectiva resalta la persistencia de obstaculos

 para la creacion de ulla esfera publica burguesa en Mexico. Nuestra modernidad

 sigue segmentando y excluyelldo a gralldes nucleos de personas de la tlerra pro-

 metida de la ciudadanla y de la modernidad, y ello ha permitido 1lna larga historia

 de r econstruccion de una vida ritual que tiene sus origenes remotos ell el barroco

 coloilial.4'2

 Por estos motivos, el espectro de Ull s;alltiguo regimen' nunca parece morir en

 Mexico: sobrevivio a la Constitucion del 57, sobrevivio a 1a Revoluciorl y posible-

 mellte sobreviva tambien al perlodo neoliberal. E1 estudio regional del ritual

 ofrece Un'd manera de especiElcar esta relacion, una forma de comprender su evo-

 luciorl historica y de aclarar lcl naturaleza del cambio social en el pals.

 Polq ultimo, el allalisis aqui desarrollado tarnbien presellta una critica impllcita

 a quienes buscall silltetizar la cultura nacional por medio de los rituales llacionLl-

 les. En cambio, hemos mostrado la importancia que iiene desarrollar una geo-

 grafia del ritual y de las esfercls publicas como un paso anterior indispensable. Una

 vez hecho esto (y, evidentemente, este ensayo es tall solo el comienzo de dicha

 tarea), los referentes sociales y pollticos de los rituales pueden ser aclarados y

 ubicados en su contexto real. Como lluestra tesis fundamental es que el ritual

 politico sirve para sustituir la discusion publica, creando :forrrlas hegemollicas

 entre varios y diversos puntos culturales y politicos, el estudio de estos rituales

 puede servir como ulla forma de estudiar la hegemonlfa desde un punto de vista

 geografico, pero no se puede utilizar para homogeneizar la cultura de los actores

 sociales7 de ninguna manera sencilla
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