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Los chistes

Juntos lo hicimos
Oye, aquí no teníamos ban-anca,

-i Uy! ¿pues desde cuándo no venías?
-Pues desde ayer
-jNombre! si esto lo hicimos en dos horas

P .' ?ero ,como.
-Bien fácil, mira: Pemex, puso la gasolina; Siapa, las
alcantarillas; el gobierno, la negligencia; el pueblo, la
vida, y jtodos juntos hicimos un equipazo!
-Juntos para progresar

Este diálogo es una clara alusión a la campaña
publicitaria del programa gubernamental de Solida-
ridad, muy en boga en la época de las explosiones.
A través de mecanismos de sustitución, los elemen-
tos originales del anuncio servían para hacer mofa
tanto del hecho en sí como de Solidaridad: la zanja
abierta por la explosión en vez de las canchas
deportivas construidas; el cambio de temporalidad
(meses por horas) para marcar el carácter destructivo
del acontecimiento, y las aportaciones de cada uno
de los participantes en la "obra".

Durante las primeras semanas este chiste pasaba
de boca en boca, tanto en situaciones de interacción
informales como en las asambleas. El efecto humo-
rístico puede producirse porque:

.

bajo [...] Dijo un filósofo griego (que tu Aristóteles cita
aquí, cómplice e inmunda auctoritas) que hay que
valerse de la risa para desarmar la seriedad de los
oponentes [...].3

El grupo comparte el código de sustitución: por
un lado, conoce el enunciado original, y por el
otro, ha experimentado los efectos de las explo-
siones. Los interlocutores saben que no se habla
en seriú.
El chiste funciona sobre la suspensión de la
evidencia.4 Las explosione,s son una tragedia. Esta
evidencia queda suspendida, y a partir de ahí se
produce un enunciado en el que a través de la
complicidad se simula ignorar la evidencia.

.

-Oye, que los del Sector libertad están bien enojados
con nosotros [los del Sector Refonna].
-¿A poco? y ¿por qué?
-Porque no los invitamos a nuestro revent6n.5

Se introduce aquí esta larga cita por su utilidad (y
potencia) para ilustrar dos elementos que son centra-
les para el tratamiento de la dimensión humorística
en el caso de las explosiones: la noción de "oponen-
te" y la noción de "risa" como recurso de repre-
sentación e inversión de las relaciones de domina-
ción, entretejidas en el mundo de la vida.

El oponente fundamental para los damnificados
independientes;-desde la perspectiva de la acción, lo
constituye el gobierno, sus agencias y funcionarios,
que por acción u omisión han provocado tanto el
estallido como la injusta situación que viven los
afectados. Este oponente está representado por dos
figuras: las que se articulan alrededor del actor gu-
bernamental y las explosiones como acontecimiento
en sí. Ello no significa que ambas figuras estén
separadas en el nivel de la representación y en el de
la enunciación. Por otro lado, la tragedia adquiere
mayor visibilidad porque se atenúa su realismo y se
le separa de lo serio.

El enunciado opera sobre localizadores territoriales y
sobre el doble sentido de la palabra reventón, que
en el lenguaje popular se utiliza como sinónimo de
fiesta. Como en el caso anterior, se cuenta con la
complicidad del enunciatario, pero aquí el objeto de
la burla es propiamente el actor damnificados, ubi-
cado espacialmente. La situación se crea en la medida
en que hay un tercero implicado que no comparte la
situación de ego (el enunciador).

En la primera variante "ellos" están enojados con
"nosotros". De esta manera se invierte el papel de
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sentido cómico, y adquiría por tanto tintes de agresi-vidad.

Puede invocarse aquí la diferencia entre "relajo"
y "sarcasmo" planteada por Jorge Portilla en su
aproximación fenomet:lológica al humor:

[...] el relajo es ambiental, colectivo y ocasionalmente
estrepitoso. El relajo puede provocar la risa, el sarcas-
mo puede provocar una atmósfera de espectación
incómoda y llena de amenazas de violencia [...] el
sarcasmo paraliza, el relajo es una invitación al movi-
miento desordenado".8

prensa o ante otros damnificados adquieren otra
significación.

Por otra parte, con la expresión "mecánica de
sueldos" se ironizaba acerca del carácter parcial
de los estudios que realizaba el Patronato a través del
Colegio de Ingenieros. El mecanismo es similar al
del caso anterior, pero enfatiza la negación del valor
"honestidad". 10 barroco de la formulación circuns-
cribía el chiste a quienes compartían esta forma
cotidiana de habla.

La sustitución de "hada madriza" por "hada ma-
drina" implica un juego en el que aparece más
nítidamente la forma irónica del habla: de una "hada"
se reciben bienes. Pese a que no prosperó la denun-
cia formal por el violento desalojo de damnificados
de la plaza de armas, el 1 de junio de 1992, el
Movimiento Civil de Damnificados 22 de Abril
(MCD22) siempre acusó a Ramírez Santamaría como
autor material del desalojo y la golpiza que sufrieron.
Hay una contradicción entre lo que se supone y la
realidad. Del jefe de la policía debe venir la justicia.
La figura "hada madriza" refleja la distancia entre el
valor y la realidad.

De entre las formas de habla destaca la frase de
"usos múltiples" que fue proporcionada a los damni-
ficados y a la ciudadanía en general por el entonces
gobernador Cosío Vidaurri acerca de su desafortuna-
da metáfora de la barda:1° "no te subas a la barda",
"bájate de la barda", "se cayó de la barda", fueron
expresiones que encontraron en el contexto cotidia-
no múltiples posibilidades de aplicación.

Usted es el culpable

Mientras que en el ámbito de 10 privado-colectivo el
habla tenía un carácter festivo que operaba sobre la
negación (indirecta) de un valor "como acto de
desolidarización frente al valor y frente a la co-
munidad realizadora del valor",9 al trasladarse fuera
de su contexto adquiría tintes corrosivos, ofensivos y
amargos.

Por ejemplo, el lenguaje propio del proceso de
reconstrucción era sustituido por juegos de palabras:
El Patronato de Reconstrucción fue bautizado de
múltiples modos, entre los que destacan el "Patron-
harto" y el "club de Tobi". El colector reconstruido
recibía el nombre de "el tobiducto". Al estudio de
mecánica de suelos se le denominaba "mecánica de
sueldos".

Gabriel Covarrubias Ibarra, Presidente del Patro-
nato, era conocido como "Tobi". A Carlos Salinas de
Gortari, entonces presidente de México, se le llamaba
"el pelón".

El entonces jefe de Seguridad Pública, Ramírez
Santamaría, recibía el nombre de "el hada madriza de
los damnificados".

Gabriel Covarrubias Ibarra era "sustituido" en el
habla cotidiana por el personaje Tobi, compañero
misógino de Lulú en la historieta La pequeña Lulú.
También el caricaturista Manuel Falcón representó a
Covarrubias con el mismo personaje.

Hablar del "club de Tobi", o del "tobiducto" , es
una forma de negar dos valores: el de la persona y
el de su rol como representante institucional. El
mecanismo aquí es el de resaltar, por un mecanismo
de sustitución, 10 autoritario y excluyente tanto de la
persona como de la institución y acciones que re-
presenta. El patronato es un "club" donde la entrada
al conjunto de los damnificados está vedada. Así, el
colector no representa una obra de interés colectivo
sino que es "leído" (o interpretado) como la decisión
de un hombre que condensa en su persona el poder
gubernamental. Pero si estas expresiones provocan
gracia para quienes han pactado sobre' el valor
negado (respeto y seriedad ante el gobierno y sus
instituciones y personas), pronunciadas en ruedas de

Entre las formas de la ironía. cabe relatar una anéc-
dota. La noche del domingo 24 de mayo de 1992,
poco después de tomar posesión como gobernador
interino, Carlos Rivera Aceves tomó la insólita deci-
sión de dormir en el campamento ubicado en las
calles Matías Romero y Gante, acompañado de uno
de sus hijos, como una muestra de solidaridad y una
medida para granjearse la simpatía de los damnifica-
dos independientes. Junto a una fogata se instalaron
el gobernador y un grupo de damnificados. Huelga
decir que la situación resultaba incómoda para ambas
partes, por lo que pronto el gobernador se retiró a
dormir. Entonces comenzó la serenáta.

A través de viejos boleros se expresaba la situa-
ción y la visión que sobre los acontecimientos tenían
los damnificados. En medio de carcajadas, el momen-
to culminante llegó con una canción cantada de
manera colectiva y en evidente tono alusivo:

Usted es el culpable
de todas mis desdichas

RENGLONES # 32, AGOSTO-NOVIEMBRE, 1995
26



Ll-'661 '1N1IW3IAON-O,LSO9V 'lr n S3NO19N1N

ft .S~IEUOSJ~d
so:¡nq!J:¡E sns UO¡) J~pod I~P so:¡nq!J:¡E SOl ~punjUO;)
'SOUE;)!X~W SO;)!:¡Jlod SOl ~p U9!;)!PEJ:¡ El opu~!n8!s O
'SO!JESJ~ApE sns E EW!:¡Sdqns JOpEUJ~q08 I~ O :EJ~UEW
~:¡U~!n8!S El ~p J!;)npEJ:¡ ~p~nd ~ O:¡~ Zt 'S~:¡U~!;)SUO;)
~:¡U~WE!JES~;)~U OU S~UO!;)EnIEA~ 'IEUOSJ~d J~pOd
I~ ~qos °ln;)I~;) un OJ:¡O ~p Á 'EZJ~nJ ~p S~UO!;)EI~J
SEI ~p O!A~Jd S!S!I~UE un EJJpuodns OPEI un ~p ~nb
01 'o:¡s~nd ns ~J~YUO;) ~I ~nb J~pod ~p SE;)JEW SEI E
~:¡U~WE~U~:¡U~WOW Á E;)!19qW!S JE!;)UnU~ E o:¡S;}ndS!p
JE:¡S~ E;)!ldw! JopEwdq08 I~ OZ!4 01 ~nb SEI U~ S~UO!;)
-!PUO;) SEI U~ SOPE;)!J!UWEp ~p o:¡u~wEdWE;) lE JEJ:¡UíI

-,WJ;)Ó ESIJ El ~nb ;}SJE~:¡UEld ~p~nd 'E!UOJ, El 'JOwnq
I~ 9,WnSE ~nb SEWJOj SEI ~p S'Sn~UE I~P ~AEJ:¡ V

O:>pS!.Jownq O.J:Js!S;).J I~

"0;)!J!;);;)dS;) o:¡U;}WOW un U;} Á u9I;)En:¡Is
Eun U;} SEpEdEJ:¡E uEp;}nb U9ISJ;}Aqns El 'U9ISJ;}AUI

El 'U9I;)EI;}AIU El ;}nb U;} EPIP;}W El U;} E;}UY:¡U;}WOW

EIJO:¡;)IA OJ;}d "S;):¡UEUJ;}q08 SOl E ;}:¡U;}Jj souEpEpnI;)
SOl ;}P 'Á;}J lE ;}:¡U;}Jj SO:¡IPqt;S SOl ;}P 'olqEIP lE ;}:¡U;}Jj

SOUE;}PIE SOl ;}P EIJO:¡;)IA 'ESIJ El ;}P S?AEJ:¡ E J;}pod
;}P U9I;)EI;}AIU Eun EJ:¡s;}nw °pEJJEU OIPOSId;} 13

tt"IEA;}IP;}W PEpI;)IWO;) El ;}P
0:¡IS9dOJd E UJ:¡rEg EIEtJ;}S '1I08UEJ I;}P SO:¡U;}IWEJIW SOl

Sopo:¡ UEUIWJ;}:¡ ;}S 'S;}JOIJ;}dns sns ;}P ;}SJ!;}J u;}p;}nd

S;}J°P;}jUI SEUOSJ;;)d SEl ISII ~!S ;}J:¡U;} U;}!J ;}S ClEn8I

U9I;)IPUO;) ;}P O) s;}JEd sol °19S 'OAISU;}jOUJ ;}AI;}nA
;}S ;}:¡uE:¡u;}S;}Jd;}J ns Á °PEZI]n;)IPP !SE S;} J;}pod 13

'Oldw;}r;} l;}P
°PESIWO;) I;}P u9I;)En:¡Is EPOW9;)UJ El U;} UE;)°l°;) 01

EpErE;)JE;) SEJ:¡ EpErE;)JE;) 'U9I;)UE;) SEJ:¡ U9I;)UE;) '!SE Á

Ep!]ES ÁEq °N 'OPI;)U;}A °PIs Eq ;}nb JE:¡d;};)E E;)!]dwI

o:¡u;}wEdwE;) I;}P ;}Sl! ~J;}pod ;}P SEJn:);)nJ:¡S;} SEI uos

ESp El ;}P so:¡;}rqo SOl ;}PUOP OAPS;}j ;}:¡U;}IqWE un U;}
JEdI;)PJEd ;}p;}nd ou :U9I;)En:)IS El Jod opEdEJ:¡E Ep;}nb

JopEw;}<:¡o8 I;} 'IIEJnpPs;)AUJII ns ;}P °pEfodS;}G

11."J~;}:> U1S °PU;}P;}J:> ~A

s;}Jopm;);}ds;} SOl ;}P P~P~IN ~I SY.r1U;}!W r.'] °IJ~qmm
~ ;}AI;}nA ozmoJJ~8 OA;}nU un Á &IodJO:>U1 ;}S .ol;}ns
I~ .J;}E;) ;}:>~ 01 ;}nb ozmoJJES un '0:>1891 S;} amo:> ';}:¡
-umsU1 I~ ;}qp;}J Á ~U;}:>s;} U;} mu;}s;}Jd ;}S °P~S1W°:> ItI"

:U91:)1:¡~d~J ~p ows1u~:)~w
un ;)Jqos 9:¡uOW ~s ~:¡~U~J~ ~I ~nb I~ 'oP~1 OJ:¡O ~P
~SOP~:)U1UW~P SO1doJd sol Jod °P~IOJ:¡uo:) °1Jo:¡1JJ~:¡
I~ 9J:¡U~ JOp~uJ~o8 I~ ~nb ~P °4:)~4 I~ 'oP~1 un
;}(J 'SO:¡:)~S~ sor J~I~Y~S ~S~J~:¡U1 ~:¡op:)~u~ ~:¡s~ ~a

1 

~:)~nboJU~ ~W '~~ ~W '~~ds~S;)p ~W p~1Sn
r"l so1u~q~nb s1W SOpo1 ~p



3. Eco, Umberto. El nombro de la rosa, Lumen, Madrid, 1980,

pp.574-580.
4. Escarpit, Robert. op. cit.
5. Este chiste es una readecuación de otro que circuló después

de la tragedia de San Juanico en el D.F.
6. "Para orientar el mecanismo hacia lo trágico, basta con que

el autor inSista en aquello que puede provocar en el público
un sentimiento de solidaridad [...] para orientado hacia lo
cómico, basta que despierte un sentimiento de superioridad
[...]" Ver Escarpit, op cit. p.107.

7. Bergson, Henri. Introducción a la metafilica / La rt:5a, Col.
Sepan Cuantos, núm. 491, Porrúa, México, 1986.

8. Portilla, Jorge. Fenomenología del rolajo, Era, México, 1966.
9. Ibidem, p.20.
10. Guillermo Cosío Vidaurri, entonces gobernador del estado,

en uno de sus frecuentes arranques metafóricos señaló ante
los periodistas locales, nacionales y extranjeros que "sí se
dio la orden de evacuación, lo que pasa es como con los
niños, uno les dice 'no te subas ala barda' y van y se suben".

11. Bergson, Henri. op cit., p.72.
12. En otra ocasión el gobernador interino tuvo una actuación

similar. En la marcha ciudadana de protesta contra el
asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas acampo y seis
personas más en el aeropuerto de Guadalajara en 1993, el
gobernador decidió marchar "como ciudadano y padre de
.familia". Esta actitud también le valió burlas y críticas.
Durante la marcha una señora se colocó delante de él con
un cartón de huevos vacío con un letrero que decía "Se
acabaron", y en vez de ponerlo hacia el frente lo colocó
hacia atrás, de tal manera que el gobernador y su comitiva
(que se dijo también "ciudadana") pudieran leerlo. El co-
mentario de otra mujer fue "señor padre de familia a usted
nos hubiera gustado encontrarlo como gobernador". Ver
Reguillo, Rossana. "Se acabaron", en Siglo 21, 12 de julio de
1993.

13. Respecto al primer caso, véase: Reguillo, Rossana. La cons-
trucción simbólica de la ciudad (capítulo ll!), en esas fechas
el conflicto entre autoridades y damnificados inde-
pendientes estaba ya instaurado. Para el segundo caso,
Bourdieu denomina a esta operación ~omo "ilusionismo
social", que consiste en confundir al portador con los
atributos de la institución. Bo\irdieu, P. "Estructuras, habitus
y prácticas", en Gilberto Giménez (comp) , La teorfa y el
análisis de la cultura, SEP/UdeG/COMECSO, Guadalajara,
1987.

14. Bajtin, Mijail. La cultura popular en la edad media y en el
renacimiento. El contexto de Fra1'.cois Rabelais, Alianza
Universidad, Madrid, 1988.

15. Portilla, Jorge. op cit.
16. Bajtin, Mijail. op cit., p.89.
17. Habría que matizar esta afirmación, ya que algunos elemen-

tos de este humor pasaron del patrimonio exclusivo de los
damnificados a formar parte de la opinión pública. En esta
operación contribuyeron ampliam~te los humoristas pro-
fesionales de la ciudad: Falcón (con su célebre Baboso),
Trino, Frecuencia- Dadá (en radio) y Jabaz, que no han
dejado -cada uno a su manera- de poner el dedo en el
renglón. "No existe ninguna época, ni ningún país en el que,
en un plazo más o menos largo, este mecanismo de defensa
[el humor y la ironía] no haya dado algún resultado positivo
[...] podrá ser el estallido de escándalos de inevitables
repercusiones políticas; pero también puede tomar la forma
de una descalificación que vaya royendo progresivamente
la legitimidad del poder establecido". Maffesoli, Michel. El
tiempo de /as tribus, lcaria, Barcelona, 1990, p.103.

tió a los damnificados contemplar el desastre desde
una perspectiva diferente, domesticar el miedo y la
incertidumbre.

Los chistes, las bromas, las pintas, el habla coti-
diana se transforman en un juego a través del cual es
posible resolver la tensión opresora de la circunstan-
cia.15 Reírse de sí mismo es posible gracias a la
copresencia, a ese colectivo privado y cotidiano en
donde hay una suspensión comunitaria de la eviden-
cia dramática. La capacidad de reírse de sí mismo
autoriza a reírse del poder, y reírse del poder es
desacralizarlo, reducirlo, despojarlo de sus tecnolo-
gías.

En este caso la relación que se establece entre la
risa y la adversidad es política, porque relativiza tanto
los efectos de la tragedia como las relaciones con el
gobierno, y al relativizar, libera, hace desaparecer los
límites, trastoca el ordenamiento; el poder se encuen-
tra sin un campo de contornos precisos donde ejercer
el dominio, el control.

En el plano de lo privado, "la risa superó no sólo
la censura exterior, sino ante todo el gran censor
interior, el miedo a lo sagrado, la prohibición, el
pasado, el poder, el miedo anclado en el espíritu
humano desde hace miles de años", como afirma
B ..16

a)tm.
Los damnificados independientes no lograron

sostener este registro humorístico en el espacio pú-
blico, como ya se señaló. El humor se agotó en las
fronteras de su propio territorio, sirviendo efectiva-
mente como un mecanismo de resistencia ante la
adversidad y el poder emanado de las instituciones
y representantes gubernamentales autoritarios y bu-
rocráticos.

Pese a la visión crítica de las cosas formulada a
través de lúcidas y lapidarias expresiones como "el
club de tobi" o "el tobiducto" (que condensa con
ingenio todo un análisis del poder), faltó establecer
sintonía con la sociedad;7 quizá porque, como el
mismo Bajtin señala para una época muy lejana (el
medievo), la seriedad estaba (¿está?) saturada inte-
riormente de sentimientos de terror, de debilidad, de
docilidad, de resignación, de mentira, de hipocresía,
o si no de violencia, de intimidación, de amenazas y
prohibiciones.

La risa es también una competencia comunicati-
va, la comunicación es una práctica transformadora;
aprender a reir colectivamente no es fácil.A

Notas

1. Wolf, Mamo. Sociologías de la vida cotidiana, Cátedra,
Madrid, 1979.
Escarpit, Robert. El humor; Eudeba, Buenos Aires, 1972.2.

RENGLONES # 32, AGOSTO-NOVIEMBRE, 199528




