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¿Movimientos ciudadanos o ciudadanos en

movimiento?

La difícil y esperanzada construcción de la ciudadanía

~ "Movimientos sociales" y "ciudadanía" constituyen realidades JUAN MANUEL
I Y términos que, a primera vista, poseen escasa o nula relación RAMiREZ SÁIz'

! con la cultura y la comunicación. Aparentemente, en la
dinámica de las ciudades mexicanas, los integrantes de las
acciones colectivas no se han caracterizado por su especial
nivel cultural ni han manifestado particular interés por la
producción de significados y mensajes. Para poder explicitar
y --confio-- demostrar la profunda conexión que existe entre .
estos cuatro conceptos, va a ser necesario dar un rodeo. Al
final de este periplo o viaje teórico, será posible establecer
dichos vínculos. En este recorrido, los ejes de referencia o l"escalas técnicas" serán seis: 1) punto de partida: los I~exos
problemáticos entre sociedad civil y Estado en México; 2)
breve alusión a los viejos y nuevos movimientos sociales; 3)

, las tres dimensiones de la ciudadanía; 4) la emergencia de
movimientos ciudadanos; 5) paréntesis sobre las acciones
ciudadanas en Guadalajara y 6) punto de llegada: cultura,

I

comunicación y movimientos ciudadallos. A continuación
inicio el viaje alrededor de cada uno de estos puntos.

Sociedad civil y Estado en México

La caracterización del régimen y sistema político mexicanos
y su incidencia en las relaciones que se han establecido entre
ellos y los ciudadanos constituyen puntos obligados de 7 Profesor-Investigador del

, D~artamento de Estooios sobre
referencia pero, al mismo tIempo, asuntos cuya dllucldaclon los Movimientos Sociales. l ., d 1 d . d ...(DESMOS). CUCSH Universidad
precisa nos a eJana e a meta o estIno e nuestro ItInerano. de Guadalajara.
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S6 .CULTURA DE LA COMUNICACION y SOCIEDADES CONTEMPORANEAS

Basta recordar que el régimen es formalmente republicano,
democrático y pluripartidista pero que, de facto, la democracia
y el pluripartidismo son limitados, con presencia de un partido
hegemónico dominante y (a la fecha) sin alternancia real en
el poder a nivel de presidencia de la república (López, 1991;

I Aguilar Camín, 1984; Bizberg, 1990). El sistema político
i\ mexicano se encuentra apuntalado en cinco elementos que
\1 contradicen la formalidad del régimen: presidencialismo,
1: partido de estado, corporativismo, clientelismo y

patrimonialismo.
Este tipo de régimen ha tenido efectos contraproducentes

y negativos en los vínculos creados en México entre sociedad
y Estado. Las formas de mediación social surgidas entre ambos
relegaron, en los hechos, el marco jurídico adoptado (es decir,
la Constitución) dentro del cual se concibe a los ciudadanos
como sujetos de derechos y obligaciones, es decir, de garantías
constitucionales (Gilly, 1985: 24; Massolo, 1992: 59).
Asímismo, dilu.yó a los actores sociales emergentes,
integrándolos al sistema o desarticulándolos, cuando no se
resignaban a establecer una relación subordinada con el
gobierno. Pero quizá el efecto más pernicioso fue la
cristalización de hábitos peticionistas y providencialistas como
detinitorios de la cultura política pasiva que predomina entre
los mexicanos. Estos afloran en la vida cotidiana al asumir
que, sin importar el asunto en cuestión, casi todo es esperable
o solucionable por el presidente, debido al gran poder de
que dispone (Ramírez Sáiz, en prensa). Como consecuencia,
el presidente de la república se constituye en otorgador
discrecional de dones y gracias y su residencia (Los Pinos) en
el santuario de la última esperanza (Núñez, 1990; Paoli, 1988;
Bartra, 1986).

A partir de la introyección y generalización de estos hábitos,
la vida pública se estatizó, es decir, el Estado ha absorbido

I&b ,(,1.,. prácticamente a la sociedad civil, reduciendo al mínimo su
"'¡\o.~ autonomía, indispensable para propiciar la existencia de...¡,bol
b6bi..-l ciudadanos conscientes y participativos (Peschard, 1985: 17).

1i,i,; -
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¿MOVIMIENTOS CIUDADANOS O CIUDADANOS EN MOVIMIENTO? .57-

10, Nuestro estado paternalista, obsesionado por administrar y tutelar
:Ia todo, por ser el intérprete privilegiado de las necesidades y también
do de las voluntades colectivas, ha frenado el desarrollo de una
en sociedad civil independiente, ...ha confinado al mexicano a la
:) 1 ; pasividad y en muchos casos en el cinismo político entendido como
lCO una profunda desconfianza cargada de falta de respeto y apego a

(Ue las instituciones políticas (Peschard, 1985: 18).
no,
) y De hecho, el tipo de diálogo básico que, sin formulario, se

establece entre sociedad y Estado, viene dado por la siguiente
ltes interpelación: "Nosotros, como sociedad, (póngase aquí el
lad nombre del solicitante) te pedimos a tí, gobierno (que
bos históricamente te has hecho responsable de la sociedad), que

~ir, atiendas y resuelvas favorablemente las peticiones que te
nos formulamos, conscientes que eres el dispensador final de todas
¡tías las soluciones que se adoptan en el país". A partir de este

j9). substrato, la idea que existe entre la clase gobernante aceIt:a
tes, de la ciudadanía es burocrática; para ella, el civismo es un .
o se simple "recordatorio de los vínculos administrativos entre el
n el estado y las personas" (Monsiváis, 1988: 386) Y la participación
e la ciudadana un simple acto de asentamiento al régimen
omo (Loaeza, 1981: 29).
:ntre Para el Estado mexicano, el buen ciudadano es el
lrnir contribuyente que paga con puntualidad y exactitud los
-able impuestos, el que es respetuoso del gobierno y no pone en
:r de cuestión sus acciones ni las enjuicia, y el que participa en los

ncia, actos de adhesión al sistema y lo apoya en los procesos
ador electorales. El resultado final es una sociedad civil débil y
's) en una ciudadanía mediatizada, con un margen muy reducido

1988; de vida propia y, en buena parte, subordinada al Estado.

bitos, Los viejos y nuevos movimientos sociales
mido
no su La experiencia mexicana ante el fenómeno de los movi-
ia de mientos sociales es ambivalente y equívoca (Ramírez Sáiz,
í: 17). 1989). Por una parte, califica como tales a agrupamientos de

tipo corporativo y clientelar que surgen y operan supeditados

111. ..
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¿MOVIMIENTOS CIUDADANOS O CIUDADANOS EN MOVIMIENTO? .S9-
ro ! En la literarnra sociopolítica, es frernente la distinción entre

U, los viejos y nuevos movimientos sociales. Los primeros están
les relacionados con conflictos centrales de la sociedad y poseen
los una dimensión y repen:usión políticas directas. Tal es el caso
:n- de la contradicción capital-trabajo en la sociedad capitalista
:es y la lucha por el poder de parte del movimiento obrero
es. independiente. Los nuevos movimientos sociales (feminista,
de ecologista, pacifista, etc.) se definen no tanto en términos
la temporales (es decir, porque surgen después de los sesenta),

sino debido a que remiten a nuevas prácticas y tipos de acción.
tos Así por ejemplo, de acuerdo con Touraine y Melucci, no están
ivo tan interesados en la producción y distribución de recursos y
ble bienes materiales. El conflicto que les da origen ya no es un
los problema o estructural o de clase. y tampoco son subversivos
ldo del orden social ni tienen pretensiones políticas y menos
de revolucionarias. Su nuevo campo de interés ya no son los
:to, conflictos centrales de la sociedad sino las normas y valores,
nes así como los intereses individuales (derecho a la diferencia, a .

es la vida privada, etc.). De acuerdo con los dos autores citados,
:tos los movimientos ciudadanos y los movimientos por derechos
tan civiles se inscriben entre estos nuevos movimientos (Melucci,
d y, 1985).

la
Los derechos humanos y las tres dimensiones de la

:nte ciudadanía
Dar
.bre Los analistas políticos aluden con frecuencia a que, a nivel
Ino- mundial, se detecta una emergencia de la conciencia
lcia, ciudadana. A partir de este hecho básico, apuntan la
~ma inminencia de una transformación substancial de las
los relaciones establecidas entre gobiernos y sociedades. Otros

~sis, estudiosos de estos fenómenos señalan que este despertar
I las ciudadano es momentáneo y superficial y que, por ello, no
en y afecta a la dinámica sociopolítica de los países en que tiene
ti en lugar. Se impone, por lo tanto, precisar en que consiste la

ciudadanía y qué es esperable de su supuesta o real afirmación.
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fll :, ~ CULTURA DE LA COMUNICACION y SOCIEDADES CONTEMPORANEAS-

l', A un primer nivel, se es ciudadano por el hecho de haber

nacido en un determinado Estado-nación o por adoptar la

nacionalidad correspondiente. A partir de esta adscripción
básica, el ciudadano adquiere los derechos y responsabilidades
que en dicho país se reconocen, en la medida que es soberano
y tiene capacidad de autodeterminación. La ciudadanía es,
por ello, un concepto no sólo territorial sino, sobre todo,

jurídico y político. Al respecto, la Constitución mexicana
estipula que ciudadano es el que está en el uso de sus derechos;
en consecuencia, los posee pero no los ejerce el menor de

edad, el falto de razón y el encarcelado y enjuiciado. Se

pueden formular objeciones a la forma en que la Constitución
condiciona el ejercicio de los derechos, pero como el concepto
de ciudadanía no hace tanto referencia al hecho de ser

miembro de la especie humana sino de una sociedad política,
es decir, de una formación social determinada, la soberanía

popular puede establecer rr:quisitos en este terreno.
Pero la ciudadanía es, sobre todo, una actitud o posición,

es decir, la conciencia de pertenencia a una colectividad

'1 fundada sobre el derecho y la situación de ser miembro activo
:! de una sociedad política independiente (fouraine, 1992: 381).
'1 En consecuencia, ser ciudadano es sentirse responsable del

J buen funcionamiento de las instituciones que amparan dichos11 
derechos en el país al que se pertenece. Derechos y

obligaciones son siempre correlativos.
La rr:lación entre derechos y ciudadanía es tal que sin la

conciencia de los primeros no es posible la segunda. Frente a
las concepciones y prácticas de las monarquías absolutas y de
las dictaduras que consideran al hombre como objeto deI .

I gobierno, es decir, como súbdito, en los gobiernos

:,,' republi~os y democráticos la ciudadanía es.trib~ en valorarlo'
¡i como sujeto de derechos. En consecuenCIa, cIudadano es

1I1 quien conoce sus derechos y los defiende. La centralidad de
i los derr:chos l~S el asunto nodal de la sociedad civil democrática
1;

[1 (Cohen y Arato, 1993).
1. Pero existen varios tipos de derechos y, en consecuencia,

la ciudadanía tiene varias dimensiones. Al respecto, 1:H.
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r Marshall, desde una perspectiva evolutiva, ha establecido una
l " correspondencia entre el desarrollo histórico de los derechos
1 i Y una tipología de la ciudadanía. Según su perspectiva, en el

s siglo XVIII se reconocieron los derechos civües (o ciudadanía
) civil): igualdad ante la ley, libertad de la persona, libertad de
" palabra, pensamiento y culto, el derecho de propiedad y de
" concluir contratos. El siglo XIX vio el desarrollo de los derechos
a políticos (o ciudadanía política): el derecho a participar en
¡; elecciones, el derecho de asociación y de servir en los órganos
e investidos de autoridad política, tales como asambleas
e legislativas o cámaras. Finalmente, el ejercicio de los derechos
n políticos en el siglo xx produjo derechos sociales (ciudadanía
o social): el derecho a un cierto nivel de bienestar económico y
:r social (vivenda, educación salud, etc.) y el derecho a compartir
1, plenamente el legado social. A estos tres tipos de derechos
ía corresponden cuatro conjuntos de instituciones: los tribunales,

los cuerpos políticos representativos, los servicios sociales y
1, las escuelas (Marshall, 1950). De acuerdo con este .

,d planteamiento la ciudadanía tiene tres dimensiones: la civü,
'0 la política y la social.
). En la valorización actual de la ciudadanía, se relega u olvida
el esta perspectiva histórica así como el hecho central de que a
os estas tres dimensiones de la ciudadanía subyacen tres tradicio-
y nes ideológicas diferentes y, en algunos aspectos, encontradas

(Escalante, 1992). De acuerdo con las secuencia detectada
la por TH. Marshall en el reconocimiento de los derechos, en
: a el caso de los civües estuvieron presentes posiciones liberales
:le que enfatizaban el aspecto personal o individualista de la
:le ciudadanía, es decir, su afirmación ante el Estado absolutista
os así como ante la presión de las formas tradicionales de
:-10 vinculación social, tales como las comunidades, gremios y
es mayorazgos. Fue impulsada por la Revolución Francesa. y ¡
de por su carácter individualista no necesariamente se vinculó
ica con la democracia ni con la dimensión del bienestar social.

Ibr su parte, la ciudadanía política está articulada a la tradición
:ia, democrática del siglo XIX y a su defensa de la participación
H. política y del sufragio en particular. No enfatizó el ámbito

i. ...I J '.

;.-
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"

1'; privado o las libertades individuales. y se fundamentó en la
l' ~eranía popular. Finalmente, la ciudadani<:L social se nutre

ck: tres fuentes ideológK:as di~tintas: el socialismo (no necesa-
riamente marxista), la doctrina social de la Iglesia y el
keynesianismo; estas tres inspiraciones subrayan la necesidad
de bienestar social. Bajo este aspecto, no coinciden con las
posiciones individualistas liberales. Pero no exigen forzosa-
mente la participación política democrática.

En la valorización actual de la ciudadanía, estas tres
tradiciones prácticamente se confunden. Sin embargo, se
corre el peligro de olvidar que la ciudadanía tiene una
connotación de integración, pero que su base está formada
por una sociedad desigual; por ello, pueden dejarse en
segundo plano los diferentes grados en que se materializan
las tres dimensiones de la ciudadanía; y asímismo puede
OC1.1rrir que no se explicite sufK:~nte~nte que, para el ejer-
cicio de los distintos derechos, se requieren actitudes distintas
en la ciudadanía .y, en consecuencia, posiciones diferentes
ante el gobierno. En cuanto al primer aspecto, la inconsis-
tencia mayor se registra entre la dimensión política y la social
de la ciudadanía. La primera de éstas establece una igualdad
entre los ciudadanos de carácter político-formal ante la ley,
mientras que en la concreción de la ciudadanía social se
advierten desigualdades materiales en los niveles de vida de
los ciudadanos. Es decir, la ciudadanía política puede ir
acompañada de dRs-ciudadanía social y económica; o, en otros
términos, los predicados igualitaristas en el terreno político
no se cumplen en el socio-económico. Ello implica despojar
a la ciudadanía sustantiva de las mayorías de dignidad y
eficacia (Borón, 1993).

En la actitud que asumen los ciudadanos ante el gobierno,
debe resaltarse que los derechos civiles son derechos contra el
Estado, mientras que los sociales constituyen rlclamos por
beneficios garantizados por él (Barbalet, 1988). En el primer
caso, es decir, para que las personas puedan operar como
ciudadanos, deben existir libertades que el Estado no puede
invadir y, por ello, acciones que éste no puede ejecutar. En
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la otros términos, para que la sociedad actúe civilmente, el
re Estado no debe intervenir; tiene que respetar el campo de
a- actuación de la sociedad civil. Por el contrario, puesto que los
el derechos sociales cubren los aspectos relacionados con el
id bienestar (educación, salud, vivienda, etc.), para que los
as ciudadanos puedan acceder a estos bienes, el Estado debe
,a- establecer las condiciones (legales, administrativas, institu-

cionales, etc.) que permitan su materialización; por ello está
"es obligado a realizar ciertas acciones específicas. Es decir, debe
se intervenir directamente. En conseaIencia, las actitudes de la

na, ciudadanía ante estas dos formas de acción estatales han de
da.l ser distintas.
en i Volviendo al ejemplo de la interpelación o supuesto diálogo
an: entre la sociedad y el gobierno, en ambos casos, los ciudadanos
:de se asumen como fundamento del poder y con derechos ante
er- el Estado. Pero respecto de los derechos civiles y políticos, el
,tas diálogo se establece en éstos o similares términos: "Te I
¡tes exigimos que respetes el ámbito de acción propia e indepen- ¡ .
sis- diente de la sociedad y no interfieras en el ejercicio de nuestros I

cial derechos". Por el contrario, en el caso de los derechos sociales, I
iad económicos, culturales y ecológicos, la interlocución se realiza en

ley, esta otra línea: "Te exigimos que crees las condiciones objetivas
I se y suficientes para que estos derechos no constituyan meras
l de declaraciones y, por el contrario, puedan materializarse para
e ir todos y cada uno de los ciudadanos". Como es claro, estos
tros dos reclamos ciudadanos hacia el gobierno difieren
itico fundamentalmente entre sí.

oJar
id y Emergencia y perfil del movimiento ciudadano

rno, Las voces que se unen a estos diálogos imaginarios entre
ra el sociedad civil y Estado no dejan de ser todavía minoritarias

por en México. La creación de una conciencia clara y exigente
imer aceoca de los derechos que amparan a los ciudadanos frente
omo al gobierno es el resultado de un largo y lento proceso que no
uede necesariamente arroja resultados significativos en el corto
r. En plazo. Sin embargo, el número de agrupaciones populares
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independientes de vieja o reciente constitución, de
I organizaciones no gubernamentales (ONG), de grupos en

defensa de los derechos humanos, de organismos civiles, etc.,
es creciente en nuestro país. Sus objetivos y orientaciones

ideológicas conforman un abanico amplio. y debe resaltarse
que surgen tanto entre la llamada izquierda como en la
derecha. Con frecuencia estos diferentes agrupamientos se
nuclean, así sea temporalmente y para objetivos específicos,
en tomo a redes sectoriales que permiten su convergencia

parcial. Esta lenta emergencia de grupos y redes está dando
8 Ex F C' origen en México a un movimiento cívico o ciudadano.8 Acepto el r_e Íllico Poto-
silo, creado en bsaooscl1cuMla, continuación aludo a sus objetivos generales, su esfera de

Sla nÍk:leos principales surgieron " " ""

1en tomo a b coyunllJra electoral acclon y a sus caracterlstlcas pnnclpa es.
de I 988 yse reactivaron conww L "fi "d d d """ d d " d da la de 1994. Aunque existen a especl ICI a e este movImiento CIU a ano viene a a
múltiples expresiones locales y por la afirmación y defensa de los derechos humanos. Su

regk>RaIes de este movWniento, las

principales son: Movimiento campo propio de actuación son los asuntos que tienen un
Ciudadano por la Democracia "d d "d h " 1 " d " "d(MCD),ConvergendadeOrgani- contern O e erec o y que competen a os In IVI uos en
zaclones CIvies por la Democra- "

d d ~ dcla, Acuerdo Nacional por la tanto que CIU a anos, no en cuanto lorman parte e grupos
Democrac.. (ACUDE) y Cons~o o partidos políticos. En la práctica y en el caso mexicano,
para b Democrac... están privilegiando la defensa de los derechos civiles y políticos

sobre la de los económicos, sociales, culturales y ecológicos.
El movimiento ciudadano surge para el planteamiento de

acuerdos sobre asuntos generales de la sociedad civil. Por
ello, el ámbito de acción es el espacio de "lo público". Este
ámbito no es, por supuesto, estatal, pero tampoco privado,
sino aquel en que la sociedad se reconoce y organiza

(Portantiero, 1992). Es el terreno de los intereses comunes
de los ciudadanos, es decir, de aquellos que rebasan o están
más allá de los intereses individuales y grupales, en un
contexto de institucionalización de la pluralidad. Es el campo
de la discusión abierta de la vida política (Habermas, 1986),
así como de la creación de corrientes de opinión y de las

preferencias mayoritarias mediante las cuales se expresa el
punto de vista de los ciudadanos y se genera la convergencia
sobre las cuestiones públicas. Constituye también el medio a
través del cual los ciudadanos ejercen el derecho a vigilar y

enjuiciar el ejercicio del gobierno y de la administración
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-le 

I pública, para establecer un sistema de frenos y contrapesos

~n al poder. A través de este espacio público, los ciudadanosc., 
descubren y crean una esfera propia de actuación que no es

es meramente reivindicativa y tampoco partidaria. Entre sus'se 

características destacan las siguientes:
la a) No es un movimiento sectorial ni tampoco "atrapatodo":
se no surge para la gestión de demandas grupales. Por ello, no

)s, sustituye ni abandera a los agrupamientos particulares ya:ia 
existentes (ecologista, feminista, estudiantil, urbano-popular,:lo 
etc.). Apoya sus causas legítimas, pero no las gestiona, ni se

A las apropia ni dirige. Es decir, respeta su campo propio dede 
acción. Sin embargo, en la medida en que estos grupos
además de luchar por sus reivindicaciones propias, seda 
interesan en el respeto a los derechos humanos o en la

Su transición democrática, pueden establecerse nexos entre ellos

ln y el movimiento ciudadano.en 
b) Es político, pero no partidario: es independiente de loslOS partidos políticos. Comparte con ellos la defensa y puesta en .

10, acción de los derechos políticos. Pero las prácticas ciudadanas:os 
no tienen como fin el ejercicio del gobierno o de la>s. 
administración pública. Como movimiento, participa en losde 
procesos electorales. Sin embargo, su rol en ellos es vigilar y

)or dictaminar sobre la legitimidad de los comicios y de sus~te 
resultados; es decir, garantizar el respeto al voto de loslo, 
ciudadanos. Bajo este aspecto, los partidos son .¡

.za representaciones e instrumento de la ciudadanía; y lasles 
elecciones, asunto de competencia de la sociedad civil.án 

c) Sus rasgos predominanies son: organización flexible y poco
un formalizada, que no requiere estructura burocratizada ni sepo 

exige a sus miembros una membresía con registro. Privilegia6), 
la dimensión horizonial entre sus integrantes; a pesar de lalas 
influencia innegable de individuos destacados o persona-

el lidades, se relega la relación vertical o de autoridad. Estácia 
cOrI.5tituido por individuos y cabezas de grupos informales asío 

a como por miembros de partidos políticos que participan a
r y título personal; bajo este aspecto, el movimiento actúa como
ón instancia de enlace para conformar una red que articula a

:,,

)
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: i
,"

SUS distintos integrantes más que como un aparato o estruCU1~
¡.

jerarquizada y existe acuerdo entre las diferentes agrupacione
ciudadanas acerca de que ningún miembro de partido
políticos, que detente cargos de representación, forme parte
de la dirección de ellas. Sus formo.s de acción política son, además
de la emisión del voto, la intervención en el ámbito de la vid
pública, la participación directa en las decisiones del gobierno
a través de la presión, así como de la movilización autónoma
y la formulación de proyectos de sociedad alternativos y
viables. En sus irllervenciones predomina la acción rápida,

espontánea y eficaz sobre el programa de largo plazo y los
planes de acción detallados; ello no implica carencia de
proyecto u horizonte definido, sino énfasis en la táctica y en
la búsqueda de resultados: entre sus objetivos inmediatos
destaca la creación de condiciones para la transición
democrática en el país y, en particular, ante 1as elecciones.
Utiliza formas de expresián innovadoras, frescas y un lenguaje.

directo, que intenta ser, a la vez, festivo, irónico y poético. La
imagen-objetivo de este movimiento se centra en la modificación
de las modalidades de relación vigentes entre Estado y
sociedad bajo las siguientes premisas:

-Creación de "nuevas formas de ciudadanía que de
cuenta de la pluralidad social y de la diferenciación
cultural" (Sonntag y Vero), a fin de encontrar cauces
institucionales para ambas.

-Complementariedad (no subordinación) entre ciuda-
danos y gobierno, la cual exprese la soberanía popular
como eje de la democracia moderna (Lechner, 1986).
-Toma de conciencia, por parte de la sociedad civil,
del poder que representa como una de las vías

principales para generar un sistema de contrapeso a la
centralización y usurpación de ese poder por parte del

gobierno.
-Constitucion de "formas de organización y repre-
sentación que complementen a los partidos políticos y
a las instancias institucionales" (Portantiero, 1992) Y que
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iMOVlMIENTOS CIUDADANOS O CIUDADANOS EN MOVIMIENTO? .67-
-a se conviertan en canales e instituciones nuevas que
~s garanticen la intervención de la sociedad en las deci-
)s siones del gobierno.
te
ás Finalmente, las experiencias mexicanas del movimiento
la ciudadano están abriendo pistas en tres direcciones para la
10 conciencia pública del país. Por una parte, realizan
[la aportaciones para la creación, lenta pero progresiva, de una
y culrura de los derechos humanos; es decir, conocimientos,

la, actitudes y prácticas nuevas hacia este factor central de la
os vida política. Por otra, contribuyen a la afirmación de la
de ciudadanía no sólo de manera individual (como estipula la
en influencia liberal ya aludida, e incluso la político-democrática:
tos un ciudadano=un voto) sino también colectiva o grupal. De
ón forma similar (por supuesto no idéntica) a como los grupos
es. étnicos se integran a la comunidad nacional (es decir, se
aje "hacen" ciudadanos) no individualmente sino en manto grupo
La o etnia, los mexicanos están descubriendo su ciudadanía .

ión fundamental (y, por supuesto, no exclusivamente) al
:> y participar, formal o informalmente, en grupos y movimientos

ciudadanos. La tercera aportación es una incipiente
"ciudadanización de la política" (A. Gilly) en el sentido de

de que el Estado está siendo impulsado por la sociedad a institu-
ión cionalizar relaciones y procedimientos normativos con ciuda-
lces danos y ya no tanto con corporaciones clientelares; el camino

por recorrer para materializar este objetivo es todavía muy
lda- largo, pero los movimientos ciudadanos están logrando que
llar se avance en esa dirección.

16).
:ivil, ¿Movimientos o acciones ciudadanas en Guadalajara?
vías
a la Frente al panorama apuntado en el inciso anterior, es obligado
~ del reconocer que la sociedad civil de Guadalajara posee una

merecida fama de conservadora y escasam~nte comprometida
pre- con los proyectos ciudadanos. Sin embargo, durante los
:os y primeros tres años de la presente década, ha transitado por
, que una doble experiencia (Ramírez Sáiz, en prensa). Por una
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parte, están desdibujándose los principales grupos y
organizociones que, a distintos niveles, tuvieron presencia
social y lograron un margen de acción en los ochenta. Estos
son el estudiantil, el urbano-popular (en el que se incluye el
de damnificados), las comunidades eclesiales de base, el
ecologista y el sindical, así como ellésbico y homosexual. Por
el lado contrario y en el mismo lapso, han surgido cinco

grupos que constituyen segmentos activos de la sociedad
tapatía y se están convirtiendo en señales esperanzadoras de
la emergencia ciudadana. De este tipo son: Mujeres de Familia
U nidas Contra la Violencia, Coordinadora de Ciudadanos y
Organismos Civiles "22 de Abril" (ya desarticulada), Una Sola
Voz, Movimiento Ciudadano J alisciense y Alianza Fuerza de
Opinión Pública.

Esta situación contradictoria debe ser resaltada, porque
en la misma coyuntura y en condiciones objetivas práctica-
m~nte idénticas, ocurrieron estos dos fenómenos socio-polí-
ticos de si.gno contrario (reflujo de unos grupos y surgimiento
de otros nuevos). La vinculación de los siete primeros con las
causas ciudadanas fue reducida; por ello, para los efectos de
este ensayo, concentro mi atención en los segundos. Entre
éstos, existen diferencias orgánicas e ideológicas, pero también
se registran algunas tendencias o elementos afines.

Un primer común denominador (especialmente en
Madres de Familia Unidas Contra la Violencia, Una Sola Voz
y Alianza Fuerza de Opinión Pública) es su cona temporalidad
y, en parte, el de constituir actos de protesta ma5ivos y aislados.
Por ello, más que dar lugar a movimientos ciudadanos,
conforman acciones masivas y circunstanciales. Logran
aglutinar, en tomo a las causas planteadas y a las man:has
promovidas por ellos, a otros grupos informales así como a
contingentes de ciudadanos no integrados en ninguna
organización. Pero, a pesar de estos nexos coyunturales, no
llegan a convertirf:~ en una red propiamente tal.

Otro rasgo común es conformar agrupamientos y acciones
reactivos; es decir, surgen como respuestas a factores preci-
pitantes que rompen la "normalidad" (explosiones, asesinatos,
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IS y etc.) O a una acción previa de un agente público (gobernador,lcia 

policías, etc.) o privado (narcotraficantes, Televisa, etc.).~tos 
Aunque el Movimiento Ciudadano J alisciense respondee 

el también a coyunturas cambiantes, intenta lograr una
,el temporalidad mayor y apoyar causas de más amplio aliento.
Por En los cinco casos, la base social fundamental está
nco constituida por integrantes de las capas medias. Este es undad 

fenómeno relativamente nuevo que manifiesta la emergencia
s de de estos sectores en el panorama social y político de Guada-rrilia 

lajara. Ciertamente en el caso de Madres de Familia Unidas
os y Contra la Violencia fue también significativa la presencia deSola 

mujeres de la clase acomodada y en el de Una Sola Voz de
él de sectores populares. Pero ello no niega el perfil predominante

clasemediero de estos nuevos grupos. En las demandas,que 
planteadas y los objetivos o causas defendidos, predominanrica 

-el reclanw de la seguridad pública y, de manera global, los derechosJolí- 
ciudadanos ante el gobierno. Ambas reivindicaciones sonento nuevas en Guadalajara; pero se inspiran en dos fuentes .

n las distintas: la democrático-política en la Coordinadora de
)s de Ciudadanos y Organismos Civiles "22 de abril" y el:ntre 

Movimiento Ciudadano J alisciense y la católica-comunitaria
bién en los cuatro grupos restantes.

En consonancia con lo comentado acerca de la brevee 
en duración de estos grupos, la estructura organizativa es1 

Voz elemental; es decir, la requerida para acciones de carácterlidad 
coyuntural y de rápida realización. Hay un claro predominio

ados. de la movilización sobre la estructura. En ninguno de losmos, 
ruatro casos se detecta la presencia de un proyecto social y político

gran explícito que inspire las actividades por ellos realizadas. Sinrchas 
embargo, las posiciones ideológicas dominantes son de cortemo 

a conservador y fuertemente influenciadas por la Iglesia católicaguna 
tradicional. Manteniendo este rasgo, en el caso de Una Sola

~s, no Voz se dio una experiencia pluralista inusitada en Guadalajara.
En el extremo opuesto, Alianza Fuerza de Opinión Pública es

iones un claro exponente de las posiciones excluyentes. Aunque la?reci- 
Coordinadora de Ciudadanos y Organismos Civiles "22 de

[latos, abril" y el Movimiento Ciudadano Jalisciense poseen un perfil~
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progresista, es claro que su posible influencia es mucho menor
que la demostrada por los restantes grupos conservadores.

La capacidad propositiva de los grupos es reducida,

incipiente en la Coordinadora de Ciudadanos y Organismos
Civiles "22 de abril" y el Movimiento Ciudadano J alisciense
así como en Una Sola Voz y prácticamente nula en los otros
casos. La respuesta dRl gobierno a los reclamos y planteamientos
de los grupos ha sido evasiva o inexistente en la mayoría de

ellos; ya favor de los integrantes de Alianza Fuerza de Opinión
Pública y en perjuicio de aquellos a los que ésta critica o
condena (homosexuales, drogadictos, programas "inmorales"

f de Televisa, etc.).

La capacidad dR arrastre o el posible efecto multiplicador
de estos grupos no es previ5ible ni garantizable. Pero responden

a, y refuerzan un sentimiento, impreciso pero real, de
afinnación ciudadana ante el gobierno así como una actitud
menos tolerante y más exigente ante él. Sin que pueda

establecerse una r:elación de causa a efecto, es sin embargo
sintomático que las protestas ciudadanas hayan aumentado
en los primeros tres años de esta década. Si es cuestionable

afinnar la existencia de movimientos ciudadanos propiamente
tales en Guadalajara, es indudable que segmentos crecientes
de habitantes se están movilizando, así sea para reaccionar
ante incumplimientos o agravios del gobierno.

Cultura, comunicación y movimientos ciudadanos

Llegamos al final de nuestro viaje. Y el largo rodeo dado
debe demostrar los nexos existentes entre los tres términos
del título de este inciso. Esta conexión puede explicitarse a
dos niveles distintos: en el de los movimientos sociales en

general y, más específicamente, en el del ciudadano. En
relación al primer nivel, tanto A. Touraine como A. Melucci
han señalado repetidamente que los movimientos sociales,

especialmente los llamados "nuevos", poseen una relación
directa con la cultura. En primer lugar, según A. Touraine,
"definir un conflicto social es imposible, si no se designa, al

"
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mismo tiempo, el campo cultural en que se sitúa" (1992: 293).
y de acuerdo con ambos autores, la acción colectiva debe ser
vista como parte de la producción cultural y, por ello, dentro

i de las contradicciones correspondientes. Más aún, los
: movimientos hacer aparecer nuevos problemas y conflictos

¡ wlturales.
~ Por otra parte, los movimientos sociales pelean por
~ intereses culturales y las finalidades de su producción. La
1 lucha y apuesta por los recursos, valores, orientaciones y
:> modelos culturales forman parte de sus objetivos y son un
" factor constitutivo de su existencia y dinámica. Esta lucha se ';

da en dos direcciones principales: por el control de los códigos

,r culturales dominantes, y por la introducción, gestión y
n dirección de los valores alternativos que impulsan y dan
e sentido a sus acciones. Debido a ello, los movimientos sociales
d son agentes emergentes de innovación cultural: producen
la cambios en el sistema de significados. Al respecto A. Melucci;0 sostiene que actualmente los movimientos sociales se .

lo inscriben, cada vez más, en el campo cultural. y llega a afirmar
le que "luchan por redefinir el significado de la acción social
te por la sociedad entera, por darle una orientación diferente".
es Constituyen un reto simbólico a los patrones culturales

ar (Melucci, 1985).
La vinculación entre los movimientos y la comunicación

es formulada por Melucci en los siguientes términos: los
) nuevos movimientos sociales operan como signos dentro de

1 los códigos dominantes. Su función es simbólica y profética:
do evidenciar problemas, revelar intereses ocultos, anunciar a la
lOS sociedad que un problema fundamental existe en un área
~ a determinada y enviar los mensajes correspondientes. Ibr ello,
en concluye que son una especie de nuevos media. Ibrque la forma
En del movimiento es un mensaje (Melucci, 1985). La relación
,cci entre comunicación y movilización social no puede ser másles, 

directa.
ión Estos supuestos generales se cumplen también en el caso
ne, del movimiento ciudadano. Frente al predominio de la cultura
L, al política providencialista, de la estatización de la vida pública,
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