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La signipcación del ejido.

Un discurso campesino

Introducción
ANA MARtA ROB~.

D e los diversos enfoques que nos aproximan ál estudio de

los fenómenos comunicacionáles, la Maestría en Comunicación
dellTR5o prioriza la perspectiva socio-cultural y dentro de ella

tiene un especial interés por el campo de la significación.
Ahora bien, en este campo existen variadas propuestas para

su estudio, una de ellas es la teoría y metodología de Greimas
que centra su ámbito de análisis en el discurso en la medida
que considera que es el lugar en que se manifiesta la significa-
ción. La exploración del sentido es la preocupación central de
esta teoría que da gran importancia al examen de la significa-
ción, que es la forma como se manifiesta el sentido producido
en un texto o discurso; así la teoría semiótica delimita su objeto
de estudio a la explicitación de las condiciones de producción
y de aprehensión del sentido. Desde esta perspectiva decidimos
reálizar una lectura semiótica de un relato campesino que nos
habla del ejido en Cuquío: sus antecedentes, situación actuál y

proyecto de futuro. Optamos por la teoría semiótica greimasiana
porque nos proporciona un instrumentál teórico-metodológico
sólido y coherente, que ha sido probado y sigue siendo aplicado

¡ en el estudio de diversas prácticas significantes; desde esta teoría

T se postula que el sentido es aprehensible por la significación y
se propone una metodología para describirla. No se considera
a la semiótica greimasiana una teoría acabada sino un proyecto -

., ..., * Peruana. obtuvo el grado de
científico que busca desarrollarse a partir de lnvestigaciones maestra en Comunicacoón en

1 b ellTESO el2 de agosto de 1990,
concretas que a pongan a prue a. con la tesis La signifk:ación del

El interés principál de este trabajo es describir la generación ejido en un discurso campesino.
Una aproxltnOCJón semiótJCa.
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34 .COMUNICACiÓN. SENTIDO y VIDA COTIDIANA -
del sentido en un texto que hemos titulado: "El ejido: antece- técn
dentes, funcionamiento actual y utopía". de

El sistema ejidal u organización colectiva para el usufructo de mal
la tierra tiene sus antecedentes en la Revolución Mexicana de La
1910, en la que miles de campesinos comprometieron sus vidas roa
para rescatar sus tierras; esta revolución que se originó con la roc
lucha armada de campesinos contra los despojos ilegales de las
tierras comunales concluye con una reforma agraria impulsada iD]
desde el gobierno federal mexicano. Esta reforma agraria pro- in
pone el aparato ejidal a fm de que el campesinado pueda e~
acceder a la tierra y a las actividades agrícolas, pecuarias y /ti
forestales; sin embargo el proceso de legalización de las tierras a
ejidales o reparto agrario aún no concluye y el valor del sistema 1
ejidal para la sociedad mexicana sigue estando en cuestión en 1
el ámbito político nacional.

Actualmente, con la política de modernización del campo
adoptada por el gobierno de Salinas de Gortari, el sistema ejidal
deja de ser prioritario y nuevamente el ejido se constituye en el
centro del debate político.

A partir de la observación de este contexto político-social
decidimos estudiar un discurso que nos hable del ejido. Pero ::'
un discurso, como ya señalamos anteriormente, que no procede
de los organismos oficiales del gobierno sino que es formulado
por un ejidatario, quien desde su posición convierte la realidad
ejidal en discurso.

El Corpus

Uno de los retos del presente trabajo fue aplicar la teoría y
metodología semiótica de Greimas en un campo poco explora-

1do por las investigaciones que desde esta perspectiva abordan
diversas prácticas significantes. En primer lugar no elegimos un I
texto o discurso acabado, listo para el análisis, de los que
generalmente parten los estudios semióticos, por ejemplo una
novela, una pintura, una foto, un discurso político oficial, etc.

", Nuestra tarea empezó por provocar la aparición del texto,
recurriendo para ello a la técnica de la entrevista personal con
preguntas de carácter abierto. Consideramos que el uso de esta
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técnica fue acertado porque nos permitió conseguir la opinión

de un campesino sobre la problemática ejidal en Cuquío,
I de manifestada en forma de relato, tal como lo habíamos previsto.

de La opinión del campesino fue narrada de manera fluida y alas 
modo de relato siguiendo la secuencia temporal que propusi-

la mas.as 
Después de haber obtenido el texto procedimos al análisis

fa inmanente del mismo, es decir al estudio de las condiciones)- 
internas del significado y no a la relación que el texto puede

a establecer con un referente externo (Cfr. ENTREVERNE'5, 1982:17).r 
A partir del trabajo de descripción semiótica del discurso que: 
aquí desarrollamos comprobamos que, independientemente de

las circunstancias singulares que le dieron origen, este discurso
ha sido susceptible de ser estudiado como un todo de signifi-
cación al igual que cualquier otro tipo de texto: escrito, pictórico,
gestual, etc.

Decidimos organizar el corpus atendiendo al predominio de
la dimensión temporal en la discursivización del relato. Después
de varias lecturas del texto optamos por segrnentarlo, según las

disyunciones temporales que él mismo establecía; esto consti-
tuyó el primer intento de encontramos con el texto y de mirarlo
desde lo que él nos decía, lo cual fue una labor particularmente
difícil, porque en algún momento pensamos que habiendo dado
las pautas temporales de un pasado, un presente y un futuro,

~ éstas coincidirían exactamente con el texto, sin embargo cuando
¡ nos enfrentamos al texto descubrimos un "antes", un "después"

y un "ahora" establecido por él mismo. Así el "antes" nos habla
de un pasado anterior al ejido (el latifundio), el "después" refiere
a un pasado que da origen al ejido (reparto agrario) y el "ahora"
nos ubica en el presente, da cuenta del funcionamiento actual
del ejido y desde aquí se habla de un proyecto utópico como
un futuro virtual y no-ahora.

El Análisis

El modelo del recorrido generativo guió nuestro trabajo de

descripción de las etapas o niveles de la significación del
discurso; con el estudio del nivel narrativo comenzamos la
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descripción semiótica. El establecimiento, en primer lugar, de pr<
los programas narrativos facilitó enormemente nuestra labor de su
descripción de los diferentes niveles y la vinculación entre los ca
mismos. Mediante la identificación de los programas narrativos cr
obtuvimos el armazón o estructura de organización del texto
desde donde pudimos abordar el componente discursivo, dis- c<
tinguiendo su particularidad y su articulación con las estructuras i<
narrativas. Después de conocer el ordenamiento del discurso 1«
en sus estructuras superficiales (narrativa y discursiva) pudimos ~
pasar con mayor facilidad a la descripción del nivel profundo. 1

En el transcurso del análisis semiótico hemos ido señalando :
algunas conclusiones e interpretaciones que ahora retomamos I
a fm de recapitular y ap,regar algunas reflexiones fmales.

La marca de la explotación o del sojuzgamiento caracterizan ¡
a la descripción discursiva sobre el latifundio. Diversos actores. I

se instauran narrativamente para dar cuenta de una situación de
dominación en la que no hay lugar para la rebeldía; de aquí
surge nuestra pregunta por las luchas o diversas formas de
resistencia del campesino durante la etapa de la hacienda, las
que en este discurso aparecen anuladas o impedidas por la
acción de la Iglesia, la corrupción política y la intimidación. La
mayor parte de los papeles temáticos que se le asignan al
trabajador campesino configuran a un sujeto pasivo, explotado,
dependiente, resignado. ¿Cómo interpretar esta marca del so-
juzgamiento?, es una interrogante que surge de este análisis y
abre pistas de investigación.

En los programas narrativos de la expropiación y del reparto
de la tierra detectamos la ideología de /pasividad! a la que está
sujeto el actor campesino. Los caudillos revolucionarios (Zapata
y Cárdenas) que no son considerados como campesinos en el
discurso, se constituyen en sujetos operadores de la transforma-
ción del latifundio, mientras que el actor campesino se instaura
en sujeto de estado, beneficiario de esta transformación. Desde
un análisis de la ideología de las reformas agrarias latinoameri-
canas, observamos que éste otorga un papel pasivo al campe-
sino. La ideología en mención (entendida como conciencia falsa
de la realidad) se contrapone a la perspectiva histórica de los
movimientos campesinos en la que destaca el papel activo y
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ar, de rotagónico de los campesinos. A partir de este reconocimiento
>or de sugerimos la hipótesis de que la ideología de /pasividad! podría
re los corresponder al discurso social sobre el reparto de la tierra que

ltivos creemos es predominante en la zona de Cuquío.
:eXto La ideología que propone una visión del gobierno mexicano
dis- como hacedor de justicia y representante del interés general, la

Uras identificamos, sobre todo, en el programa narrativo de la lucha
Irso legal por la tierra, instaurado en el "después". En este programa
nos el gobierno mexicano surge como actor mediador de la lucha
10. legal entre terratenientes y campesinos, mientras que en el
do "antes" el gobierno está identificado totalmente con los latifun- .

os distas. Esta función mediadora que se le confiere al gobierno,

sin embargo, es ambigua en el momento de ser puesta en
tn práctica por las autoridades en la medida que muchas veces han
~ actuado a favor de los terratenientes. Aunque esta función /';

I
e mediadora sea ambigua, observamos nuevamente, en este ;'
í programa, otra expresión de la ideología de /pasividad! en tanto \,
~ el actor campesino es un sujeto de estado, beneficiario de la

justicia que otro imparte.
Otro programa narrativo alude a la manipulación política de

los gobiernos mexicanos para conseguir el apoyo campesino.
Identificamos el proceso de legalización de tierras y la idea del
nuevo hombre que hay en cada nuevo presidente, en tanto
mecanismos desde los cuales el gobierno mexicano se convierte
en sujeto operador de la manipulación ideológica al campesi-
nado. Estos mecanismos no son figurativizados en el discurso
como manipulación, de ahí que reafirmemos su carácter ideo-
lógico, al que hemos podido acceder mediante el análisis
narrativo.

La sanción positiva al programa narrativo de la manipulación
política la interpretamos como la aceptación al orden político
vigente, además de constituir el modo particular de apropiación
y recreación de la ideología del sistema de gobierno mexicano.

En el momento del "ahora" aparece una nueva marca discur-
siva ajena a la ideología de /pasividad!; los temas acerca de la
sobrevivencia y el bienestar social aluden a una conciencia
crítica sobre la situación en la que viven los ejidatarios de Cuquío
y a un proyecto de futuro distinto. En la sanción negativa al
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sujeto operador (gobierno mexicano) del programa narrativo de g<
la sobrevivencia y en la instalación del programa narrativo del el
bienestar social, en el que el actor campesino por primera vez rt
aparece como sujeto agente de su propia transformación y se
libera de la ideología de /pasividad!, se explicitan los momentos e
narrativos en los que se expresa la resistencia a la ideología ~
dominante. j

En la fase de la proyección utópica se expresa el deseo de <
cambio social, deseo que no lo interpretamos como ficción o I
mera fantasía, sino como lo posible, lo deseable, o como fuerza
de anticipación y esperanza en el cambio que libera del
fatalismo: de la ideología de /pasividad!. En este proyecto de
futuro el ejido sigue siendo la mejor forma de usufructuar la
tierra, prefigurando, en consecuencia, no tanto el cambio de
tenencia de la tierra, sino una transformación de las actuales!
condiciones socio-económicas del ejido. Se imagina un ejido
mecanizado con ejidatarios honestos, responsables, conscientes
y solidarios; también se visualiza a la organización autónoma
del campesinado como el instrumento fundamental para con- .
seguir la transformación de la actual situación de pobreza en la

\que viven los ejidatarios.

Algunos Resultados

A continuación exponemos algunas reflexiones que buscan
vincular los resultados de la descripción semiótica del discurso,
objeto de estudio, con el contexto social que caracteriza al ejido
y a la tenencia de la tierra en el ámbito municipal de Cuquío.

Hemos visto que, actualmente, en el municipio de Cuquío la i
propiedad privada es predominante en el uso de las tierras; I
según las estadísticas estudiadas obselVamos que las tierras
comunales y ejidales apenas alcanzan el 25.4% del total del área /

geográfica. Por otra parte señalamos el problema del reparto
agrario, que en esta zona no ha concluido, existiendo tierras por
redistribuir a partir de la expropiación de terrenos a los latifun-
dios simulado~. Sin embargo la situación de subordinación del
sistema ejidal parece que va a continuar en la medida que \

prospere la política agraria de modernización del campo del I

I

~

j
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O de gobierno de Salinas de Gortari, pues en esta política se prioriza
, del el "reparto del fmanciamiento", lo cual favorece a los producto-

vez res privados.
r se En el discurso en el momento del reparto agrario, ubicado en

tos el "después", se distingue la oposición usufructo vs propiedad que

gía está articulada por el valor / equidad!. Así hemos homologado
justicia (o equidad) a usufructo e injusticia a propiedad. Desde esta

je oposición se estructura la significación del ejido como un sistema
o equitativo de orgaruzación de la tenencia de la tierra que está
~ vigente en el presente y en la proyección utópica. FA'ita visión
~l contrasta con las actuales prioridades del gobierno mexicano. En
e relación a la evolución del reparto agrario, el discurso nos habla
1 de la lucha legal por la tierra entre terratenientes y campesinos y
~ se califica a este proceso de fraudulento, denunciando la existencia
: de expedientes de solicitud de tierras que permanecen archivados

y de latifundios simulados; todo ello está en correspondencia con
la realidad descrita sobre los casos de fraccionamientos simulados
y la presencia de la propiedad privada más allá de los lúnites que
establece la Ley Federal de Reforma Agraria, aunque en el discurso
no se señala su carácter predominante en Cuquío. Empero, a esta
visión se añade la esperanza en el nuevo presidente, con lo cual
se reafuma el carácter ideológico de esta parte del discurso, tal
como lo hemos mencionado anteriormente. El gobierno actual
consigue hacer creer que está de parte de los pobres, entre ellos
los campesinos; así por ejemplo, en el discurso se señala que se
está dando salida a expedientes rezagados, cuando en Cuquío
durante el gobierno de Salinas no se conoce de nuevas ampliacio-
nes por iniciativa del mismo, por el contrario, por presión de la
OCIJI se han reactivado algunos expedientes y se han conseguido ~ci6n Campesina In-
algunos logros, aunque como hemos visto, varios casos siguen sin dependiente de Jalisco

solución.
, A partir de la sanción negativa al pro~ narrativo de la

sobrevivencia se instaura el pro~ narrativo del bienestar social;
desde la oposición dominación vs equidad se significa la actual
situación del ejido y la esperanza en la transformación. Postulamos
a modo de hipótesis que la visión crítica de la realidad del ejido ..~
en Cuquío, así como la formulación de un proyecto utópico, ~
manifestadas en la discursivización del relato, constituyen parte del ~

i
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disc~ social que se difunde en los nuevos espacios de L
comunicación y de organización generados en la OCIJ. Sugerimos
que el surgimiento de la OCIJ recoge Y alimenta este discurso social. '"

El discurso advierte la probable desaparición del ejido, pero no E
por la acción política del gobierno mexicano sino debido a la
corrupción de los propios ejidatarios en complicidad con las
autoridades gubernamentales. Así, desde la descripción del nivel
profundo, obseIVamos que el segundo reconido del cuadrado
semiótico establece una regresión que va desde el serna /solidari-
dad/ hasta el sema /individualismo/ pasando por la /no solidari-
dad/; en esta regresión el sema /individualismo/ ya no integra a
los semernas: latifundio, hacendado, sino que se vierte en el
semerna /nuevos propietarios/; estos nuevos propietarios surgen
por la corrupción de ejidatarios y gobernantes que permiten la
venta de las tierras ejidales. En el discurso se percibe, sólo en
términos generales, la aparición de nuevos propietarios, sin mani-
festar un reconocimiento de los nuevos grupos de poder (fInan-
cieros) en el campo, ni considerar las implicaciones para 1os
ejidatarios pobres de la política agraria de modernización del actual

gobierno.
la validez de los resultados obtenidos en la aplicación deja

teorla y metodología semiótica para estudiar la significación en un
discurso como el que aquí hemos expuesto, nos invita a seguir
profundizando en este nuevo campo y nos plantea nuevas
inquietudes. la indagación de la significación del ejido en un
discurso así como un estudio semejante en un discurso de un
campesino de Cuquío, no afiliado a la OCIJ, constituyen líneas de
trabajo que podrian dar continuidad a esta investigación. Otro
camino que se desprende de este análisis es la labor de interpre-
tación del texto estudiado con la ayuda de otras disciplinas a fin
de enriquecer el conocimiento y comprensión del mismo. Final-
mente queremos añadir que los resultados expuestos nos motivan
a desarrollar, en particular, una reflexión más amplia acerca de
sus posibles implicaciones para vincular la práctica política con
el análisis semiótico.

,'"
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