
ESTUDIOS DEL DISCURSO EN MÉXICO:

NUEVAS PRÁCTICAS, NUEVOS ENFOQUES



CENTRO PENINSULAR EN HUMANIDADES Y EN CIENCIAS SOCIALES



Estudios del discurso en México:
nuevas prácticas, nuevos enfoques

Laura Hernández ruiz 
y eva SaLgado andrade 

(edición)

Universidad Nacional Autónoma de México
Mérida, 2017



Primera edición: 2017
Fecha de término de edición: 8 de septiembre de 2017

D. R. © 2017, Universidad nacional aUtónoma de méxico 
Ciudad Universitaria. Del. Coyoacán, 

C. P. 04510, Ciudad de México. 

centro PeninsUlar en HUmanidades y en ciencias sociales 
Ex Sanatorio Rendón Peniche 
Calle 43 s. n., col. Industrial 

Mérida, Yucatán. C. P. 97150 
Tels. 01 (999) 9 22 84 46 al 48 
http://www.cephcis.unam.mx

© de la imagen de portada: Krysia González
Movimiento

Prohibida la reproducción parcial o total por cualquier medio 
sin la autorización del titular de los derechos patrimoniales 

ISBN 978-607-02-9650-5

Impreso y hecho en México







ÍNDICE

Introducción

Laura Hernández ruiz y eva SaLgado andrade.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

Discurso, poder y resistencia

Lógica natural y argumentación emocional y kisceral: ejemplos  

en discursos sobre brujería en el sureste de Coahuila

gabrieL ignacio verduzco argüeLLeS  
y María eugenia FLoreS Treviño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Dominación y resistencia a través del discurso en la entrevista clínica.  

Modelo del doble espejo

JaiMe de LaS HeraS SaLord y Ma. JoSeFa Moreno MarTínez . . . . . . . . . 43

La imagen social, Lotman y las “genealogías” de Glantz

ManueL SanTiago Herrera MarTínez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Discurso, interculturalidad y educación

/D�HVFULWXUD�JOtÀFD�GHO�QiKXDWO��OD�PHWDVHPLyWLFD� 
en la educación intercultural

aLFredo TenocH cid Jurado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75



¢4XLpQ�KDEOD"�'LIHUHQFLDV�ÀORVyÀFDV�LQWHUFXOWXUDOHV
Pedro reygadaS robLeS giL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95

Discurso educativo neoliberal en la educación intercultural universitaria

aLeJandro guTiérrez eSPinoSa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Cambios sociales y construcción de discursividades.  

Una mirada desde el escenario educativo

oFeLia Piedad cruz Pineda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Ser profesor en el discurso normalista estudiantil.  

Tensiones, incertidumbre e ideología

Lariza eLvira aguiLera raMírez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Discurso y violencia en México

Análisis del discurso de la violencia universitaria: el caso de la uacM

gracieLa SáncHez guevara e irene SáncHez guevara .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173

El prestigio, rasgo identitario en las prácticas discursivas  

de las masculinidades violentas en jóvenes infractores  

de Ciudad Juárez. Apuntes teóricos

MicHeL FerradáS Márquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Discurso sexista en la publicidad de juguetes en Ciudad Juárez (2014),  

como refrendo de las múltiples formas de violencia

adriana rodríguez eScobar y gLoria oLivia rodríguez garay .  .  .  .  .  .  . 209

Prácticas discursivas frente a la crisis de seguridad en Tamaulipas:  

nuevos usos léxicos 

Lucía caLderón SanToS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .223

La violencia en la agenda informativa en los primeros años de gobierno  

de Enrique Peña Nieto. Tres casos en la prensa nacional

bLanca eSTeLa Pérez, araceLi Pérez y HécTor ángeL unzueTa . . . . . . . 237



Discurso e ideología política

Análisis político de discurso y psicoanálisis:  

interdisciplina y estrategias conceptuales 

SiLvia FuenTeS aMaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Representación socio-discursiva, imagen, ideología y poder: ¿cuáles  

rasgos de personalidad debería poseer un gobernador? 

JoSé María inFanTe bonFigLio y María eugenia FLoreS Treviño .  .  .  .  .  .  . 275

Imaginarios, género y poder en una entrevista telefónica:  

la alcaldesa de la ciudad entrega las llaves a Cristo

María eugenia FLoreS Treviño y oLga neLLy eSTrada eSParza . . . . . . . 293

Felipe Calderón: estrategias discursivas en el proceso ideológico 

como legitimación del poder presidencial

erneSTo de LoS SanToS doMínguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Modelos discursivos en el análisis de la política pública:  

aproximaciones a la política pública eólica en México

noé Hernández corTez .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 329

Discurso de los medios de comunicación

'LVFXUVR�\�YLROHQFLD�HQ�OD�REUD�IRWRJUiÀFD�GH�)HUQDQGR�%ULWR
caroLina buenroSTro Pérez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347

Tratamiento del suicidio en el periódico Por Esto!  
de Mérida, Yucatán, a 10 años de distancia

Laura Hernández ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

0HWiIRUD�\�DUJXPHQWDFLyQ�HQ�HO�GLVFXUVR�ÀQDQFLHUR�GH�OD�FULVLV�GH����������
griSeLda záraTe y HoMero zaMbrano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379



Hecho en México: ¿alegría, autocomplacencia o realidad social?

anna María Fernández PonceLa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 395

Discurso de las redes sociales

El discurso sobre la reforma secundaria  de telecomunicaciones  

en un videoblog 

TaniuS KaraM cárdenaS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

Violencia simbólica y reproducción del discurso  

sobre el Otro en la red social Facebook 

ruTH a. dáviLa Figueroa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

Los tuiteros frente al poder: estrategias de la confrontación discursiva

eva SaLgado andrade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455

Sobre los autores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .���



���

02'(/26�',6&856,926�(1�(/�$1É/,6,6�'(�/$�32/Ì7,&$�3Ô%/,&$��
$352;,0$&,21(6�$�/$�32/Ì7,&$�3Ô%/,&$�(Ð/,&$�(1�0e;,&2

Noé Hernández Cortez1

inTroducción

En los estudios recientes del análisis de la política pública han tomado vigor los 
análisis desde la perspectiva del discurso. A partir del movimiento del llamado 
giro argumentativo en el análisis de la política pública (Fischer y Forester 2002), se 
KD�SUHVWDGR�DWHQFLyQ�D�ORV�DUJXPHQWRV��LGHDV��GLVFXUVRV�\�VLJQLÀFDGRV�HQ�HO�GLVHxR�
e implementación de las políticas públicas. En ese sentido, nuestra investigación 
WLHQH�FRPR�REMHWLYR�JHQHUDO�LGHQWLÀFDU�ORV�GLVWLQWRV�PRGHORV�GHO�GLVFXUVR�TXH�VH�
han enfocado al estudio de las políticas públicas en energía eólica (Szarka 2004), 
para posteriormente plantear la necesidad metodológica de un modelo del dis-
curso con base en la teoría posestructuralista del discurso de Ernesto Laclau y 
&KDQWDO�0RXͿH� �������� TXH� FRQWULEX\D� D� HVWXGLDU� ODV� LGHQWLGDGHV�SROtWLFDV� \� ODV�
GLVSXWDV�SRU�HO�SRGHU�SROtWLFR��TXH�VH�FRQÀJXUDQ�HQ�WRUQR�D�FDPSRV�GLVFXUVLYRV�
que han acompañado en los últimos años a las políticas públicas en materia eólica, 
implementadas en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Así, nuestra investigación 
presenta el análisis preliminar de los datos construidos a partir de la evidencia 
empírica obtenida por el trabajo de campo de un proyecto más amplio titulado 
“Estudio cualitativo del impacto sociopolítico de las políticas públicas en materia 
eólica en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca: los casos de Unión Hidalgo y Juchitán 

1 Universidad Del Istmo, Campus Ixtepec.
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GH�=DUDJR]Dµ� �ProdeP 2014-2016). Este proyecto se concentra en el análisis de las 
políticas públicas en materia eólica que ha venido impulsando el Estado mexicano 
como una política prioritaria de seguridad energética, que ha desembocado en 
SUiFWLFDV�GLVFXUVLYDV�DQWDJyQLFDV��DUWLFXODGDV�D�WUDYpV�GHO�FRQÁLFWR�VRFLDO�HQWUH�ODV�
comunidades indígenas, la autoridad gubernamental y las empresas privadas de 
energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. En este contexto, presentamos 
XQD�UHYLVLyQ�SUHOLPLQDU�GH�HVWRV�GLVFXUVRV�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�FRQÁLFWR�VRFLDO�HQ�ORV�
municipios de Unión Hidalgo y Juchitán. 

El análisis de la política pública en los últimos años ha desarrollado un programa 
de investigación, que indaga la importancia del discurso en el diseño e implemen-
tación de la política pública. Los modelos de análisis de la política pública de cos-
WR�EHQHÀFLR� VRQ� LQVXÀFLHQWHV� SDUD� H[SOLFDU� OD� GLPHQVLyQ� SROtWLFD� TXH� FRQOOHYDQ�
la hechura de las políticas públicas. A partir del llamado giro argumentativo en el 
análisis de la política pública (Fischer y Forester 2002), los especialistas han con-
FHQWUDGR�VX�DWHQFLyQ�HQ�OD�LPSRUWDQFLD�GH�ORV�DUJXPHQWRV��VLJQLÀFDGRV��GLVFXUVRV�
e ideas que conforman los procesos de elaboración de las políticas públicas. En este 
sentido, un aspecto metodológico importante es que permite prestar atención a los 
procesos de deliberación de las políticas públicas, pero no solamente en las ins-
tancias gubernamentales y en los grupos de interés como las empresas, sino que 
su alcance articula la participación de los ciudadanos en los debates de las políti-
cas públicas, principalmente en aquellos sectores sociales en donde la información 
técnica no se difunde, y donde los espacios democráticos para la participación en 
la elaboración de la política pública son débiles o nulos. Justamente Frank Fischer, 
en su trabajo Análisis de la política pública deliberativa como razón práctica: integrando 
argumentos empíricos y normativos �������2 sostiene que la importancia de la razón 
práctica en el análisis de la política pública, radica en que se puede indagar sobre el 
HMHUFLFLR�GHO�SRGHU��RULHQWDQGR�DVt�OD�LQYHVWLJDFLyQ�PiV�DOOi�GH�OD�HÀFLHQFLD�\�HÀFDFLD�
GH�OD�SROtWLFD�S~EOLFD�GH�DFXHUGR�FRQ�ORV�PRGHORV�HFRQyPLFRV�GH�FRVWR�EHQHÀFLR��
(VWD�SURSXHVWD�GH�)UDQN�)LVFKHU��������HV�GH�UDGLFDO�LPSRUWDQFLD��SRUTXH�FRQHFWD�D�
la política pública como un ejercicio democrático de deliberación en donde entran 
HQ�HVFHQD�ORV�FLXGDGDQRV�FRPR�DJHQWHV�UHOHYDQWHV�SDUD�GHÀQLU�OD�GLUHFFLyQ�GH�FRQ-
tenido de las políticas públicas, más aún en contextos de desigualdad social y eco-
nómica, de debilidad institucional para contener los poderes económicos privados 
como sucede en América Latina, y en especial en México. 

En este contexto, nuestro enfoque de análisis desde el discurso es relevante 
para estudiar la política pública en materia eólica que se ha venido impulsando en 

2 Traducción propia.
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0p[LFR�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV��SULQFLSDOPHQWH�SDUD�FRPSUHQGHU�HO�FRQÁLFWR�\�OD�UHVLV-
tencia social por parte de las comunidades indígenas en el Istmo de Tehuantepec. 
El presente capítulo se divide en cuatro partes: en un primer apartado discutimos 
los modelos discursivos en el análisis de la política pública en materia eólica; en 
el segundo presentamos una propuesta desde la teoría del discurso de Ernesto 
/DFODX��OD�FXDO�WRPD�HQ�FXHQWD�ODV�GLPHQVLRQHV�VRFLROyJLFDV�GHO�FRQÁLFWR�D�WUDYpV�
de las identidades políticas. En el tercer apartado presentamos un análisis preli-
minar del trabajo de campo realizado en los municipios del Istmo de Tehuantepec, 
HQ�FRQFUHWR�HQ�ORV�PXQLFLSLRV�8QLyQ�+LGDOJR�\�-XFKLWiQ�GH�=DUDJR]D��\�SRU�~OWLPR�
SUHVHQWDPRV�XQDV�FRQVLGHUDFLRQHV�ÀQDOHV�

reSeña Teórica de LoS ModeLoS diScurSivoS en eL anáLiSiS  
de La PoLíTica PúbLica en MaTeria eóLica

La problemática que actualmente plantea el fenómeno del cambio climático y la 
seguridad energética en el contexto internacional ha incidido en el impulso de un 
conjunto de políticas públicas en materia de energías renovables como la obtenida 
a través de la geotermia y la biomasa, y la solar y la eólica. El uso intensivo de 
las energías renovables supone la reducción de los Gases de Efecto Invernadero 
(gei). La proliferación a nivel mundial de las agendas para políticas públicas de 
energías renovables, en particular de la energía eólica para generar electricidad, 
ha desembocado en estudios de análisis de la política pública para entender su 
impacto sociopolítico en donde se instala la industria eólica. En este contexto, 
los estudios sobre el tema en la literatura internacional han destacado las inves-
WLJDFLRQHV�GHO�GLVFXUVR� �6]DUND��������$UWV�\�%XL]HU� �������VHxDODQ�TXH�D�SDUWLU�
del “giro argumentativo” inaugurado por la obra colectiva de Fischer y Forester 
(2002), el análisis del discurso aplicado al estudio de la política pública puso el 
acento en tres temas fundamentales, a saber: “1) para conocer la relevancia tanto 
GH�ORV�VLJQLÀFDGRV�FRPR�GH�ODV�UHJODV�HQ�OD�FRQWLQXLGDG�R�FDPELR�GH�OD�SROtWLFD�
pública; 2) para enfatizar el rol de las ideas, conceptos y narrativas en las dinámi-
FDV�LQVWLWXFLRQDOHV��\����SDUD�KDFHU�XQD�GLVWLQFLyQ�~WLO�HQWUH�GLVFXUVRV�\�SUiFWLFDVµ�
�$UWV�\�%XL]HU������������
6LJXLHQGR�FRQ�$UWV�\�%XL]HU� �������� ORV�DXWRUHV� LGHQWLÀFDQ�FXDWUR�PRGHORV�GH�

análisis del discurso: 1) el discurso como comunicación; 2) el discurso como texto; 
���HO�GLVFXUVR�FRPR�´PDUFRµ��\����HO�GLVFXUVR�FRPR�SUiFWLFD�VRFLDO��&DGD�XQR�GH�
estos modelos responden a supuestos teóricos, dicho brevemente: el discurso como 
comunicación responde a la idea habermasiana de que los sujetos pueden comuni-
carse racionalmente para llegar a consensos democráticos; el discurso como texto 
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proviene fundamentalmente del análisis lingüístico de los textos, principalmente, 
en la versión del Análisis Crítico del Discurso; el discurso como marco, supone 
TXH�ORV�VXMHWRV�FRPSDUWHQ�XQ�´PDUFR�GH�VLJQLÀFDGRVµ��HV�XQD�IRUPD�FROHFWLYD�GH�
FRPSDUWLU� VLJQLÀFDGRV� VHGLPHQWDGRV�HQ� OD�KLVWRULD� VRFLDO� FRP~Q��SRU�~OWLPR�� HO�
discurso como práctica social está asociada a un amplio sentido del discurso como 
un constructo de la sociedad cruzado por las formas de poder, en esta tradición del 
GLVFXUVR�VH�XELFD�0LFKHO�)RXFDXOW��$UWV�\�%XL]HU�������

Es justamente en este último modelo donde encontramos nuestra matriz teórica 
del discurso como práctica social. Para Foucault “el discurso no es simplemente 
aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo 
que, y por medio del cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” 
�)RXFDXOW� ������ ����� )LVFKHU� ������� GHVWDFD� TXH� HO� DQiOLVLV� GH� OD� SROtWLFD� S~EOLFD�
FRPR�HMHUFLFLR�DUJXPHQWDWLYR�WLHQH�LQWHUpV�SRU�FRQRFHU�ORV�FRQWH[WRV�HVSHFtÀFRV�HQ�
donde se construye, lo cual no solo tiene implicaciones de carácter metodológico 
en el sentido de que invita a la realización de investigación cualitativa a través 
del trabajo de campo para conocer los contextos sociales en donde se implementa 
la política pública, sino que también tiene un alcance para el análisis crítico de 
la política pública, pues se sostiene que son los actores sociales en un contexto 
VRFLRSROtWLFR�HVSHFtÀFR�TXLHQHV�PHMRU�SXHGHQ�FRQRFHU�VX�LPSDFWR�HQ�VX�FRPXQL-
GDG��/R�DQWHULRU�VLJQLÀFD�XQD�FUtWLFD�D� ODV�SROtWLFDV�S~EOLFDV�SHQVDGDV�GH�DUULED�
hacia abajo (Top Down), sin consulta de las comunidades que son afectadas por la 
implementación de dichas políticas públicas.
(Q�HVWD� OtQHD�GH� LQYHVWLJDFLyQ�� WDQWR�$UWV�\�%XL]HU� �������FRPR�)LVFKHU� �������

han avanzado para articular a la política democrática deliberativa y el contenido 
sustantivo de las políticas públicas. En otras palabras, han avanzado para forta-
lecer los vasos comunicantes entre la teoría democrática y las políticas públicas: 
“para fortalecer la democracia, y en especial las democracias emergentes, hacen 
falta visión y voluntad políticas, pero también la capacidad de resolver cuestiones 
SUiFWLFDV� GH� GLVHxR� LQVWLWXFLRQDO� \� HGLÀFDFLyQ�GH� SURJUDPDVµ� �0RQVLYiLV� �������
En ese sentido, el estudio del discurso para el análisis de la política pública per-
mite articular a la democracia como fuente principal para el diseño y legitimi-
GDG�GH� ODV�SROtWLFDV�S~EOLFDV��1R�REVWDQWH��$UWV�\�%XL]HU� ��������)LVFKHU� �������\�
0RQVLYiLV� �������DSHODQ�D� OD�GHPRFUDFLD�HQWHQGLGD�FRPR�XQD�FRQVWUXFFLyQ� IXQ-
damentalmente deliberativa, sedimentando el poder a través de las restricciones 
institucionales. Consideramos, que las políticas públicas si bien se instalan como 
GLVFXUVRV�HQ�FRQWH[WRV�GHPRFUiWLFRV��WDPELpQ�VRQ�SUiFWLFDV�VRFLDOHV�GH�FRQÁLFWR�H�
identidades políticas que reclaman autonomía y respeto de sus derechos, que se 
resisten a través de la lucha de determinadas políticas públicas, como es el caso de 
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aquellas en materia eólica en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Es en este punto 
HQ�GRQGH�LQWURGXFLPRV�OD�QHFHVLGDG�GH�FRQVLGHUDU�HO�PXQGR�VRFLDO�FRPR�FRQÁLFWR��
FRPR�VXSRQH�OD�WHRUtD�GHO�GLVFXUVR�GH�(UQHVWR�/DFODX�\�&KDQWDO�0RXͿH���������(Q�
el siguiente apartado señalamos los lineamientos teóricos de la teoría del discurso 
SRVHVWUXFWXUDOLVWD�TXH�SURSRQHQ�/DFODX�\�0RXͿH���������SDUD�DYDQ]DU�HQ�XQD�FRQ-
cepción de democracia radical con el propósito analítico de pensar a la política 
S~EOLFD�HQ�XQD�GLPHQVLyQ�DQDOtWLFD�DGLFLRQDO��HO�FRQÁLFWR�VRFLDO�\�ODV�LGHQWLGDGHV�
políticas.

una ProPueSTa de anáLiSiS de La PoLíTica PúbLica  
deSde La Teoría deL diScurSo de erneSTo LacLau 

Hemos señalado líneas arriba que nuestro interés consiste en subrayar el análisis 
del discurso de las políticas públicas, desde la teoría del discurso de Laclau, pues 
este autor pone el énfasis en el estudio del discurso no solamente desde la dimen-
sión lingüística, sino también como prácticas sociales; esto es, el discurso en sus 
GLPHQVLRQHV� OLQJ�tVWLFDV�\� H[WUDOLQJ�tVWLFDV�/DFODX�\�0RXͿH�������/DFODX��������
Una de las aportaciones al estudio de las políticas públicas de la teoría del discurso 
de Laclau es considerar el mundo social como un espacio fragmentado, plural, 
donde convergen las distintas identidades políticas con discursos antagónicos, en 
una lucha política por instalar su discurso hegemónico en el espacio social. Nos 
interesa en este trabajo destacar la noción de fragmentación que plantea Laclau y 
0RXͿH���������D�SDUWLU�GH�VX�OHFWXUD�GH�OD�PRGHUQLGDG�

En todo caso, si la articulación es una práctica y no el nombre de un complejo relacio-
nal dado, implica alguna forma de presencia separada de los elementos que la práctica 
articula o recompone. En el tipo de teorización que nos interesa analizar, los elementos 
VREUH�ORV�TXH�RSHUDQ�ODV�SUiFWLFDV�DUWLFXODWRULDV�IXHURQ�LQLFLDOPHQWH�HVSHFLÀFDGRV�FRPR�
fragmentos de una totalidad estructural u orgánica pérdida. A partir del siglo xviii, la 
generación romántica alemana va a hacer de la experiencia de la fragmentación y de la 
GLYLVLyQ�HO�SXQWR�GH�SDUWLGD�GH�VX�UHÁH[LyQ�WHyULFD��(O�FRODSVR��D�SDUWLU�GHO�VLJOR�xvii, de 
OD�FRQFHSFLyQ�GHO�FRVPRV�FRPR�XQ�RUGHQ�VLJQLÀFDWLYR�GHQWUR�GHO�FXDO�HO�KRPEUH�RFXSD�
un lugar determinado y preciso, y su reemplazo por una concepción del sujeto como 
DXWRGHÀQLGR��FRPR�XQD�HQWLGDG�TXH�PDQWLHQH�UHODFLRQHV�GH�H[WHULRULGDG�FRQ�HO�UHVWR�GHO�
universo —el desencanto weberiano del mundo— da lugar en la generación romántica 
del Sturm un Drang a una búsqueda anhelosa de la unidad perdida, de una nueva sín-
tesis que permita vencer la división. La visión del hombre como expresión de una tota-
OLGDG�LQWHJUDO�WUDWD�GH�URPSHU�FRQ�WRGRV�ORV�GXDOLVPRV�³FXHUSRй�йDOPD��UD]yQй�йVHQWL-
PLHQWR��SHQVDPLHQWRй�йVHQWLGRV³�TXH�HO�UDFLRQDOLVPR�KDEtD�LQVWLWXLGR�D�SDUWLU�GHO�VLJOR�
xvii. Es sabido que esta experiencia de la disociación era concebida por los románticos 
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como estrictamente ligada a la diferenciación funcional y a la división de la sociedad 
en clases, a la creciente complejidad de un Estado burocrático que asumía relaciones de 
H[WHULRULGDG�FRQ�ODV�RWUDV�HVIHUDV�GH�OD�YLGD�VRFLDO��/DFODX�\�0RXͿH����������������

8Q�UDVJR�GLVWLQWLYR�GH�OD�WHRUtD�GHO�GLVFXUVR�GH�/DFODX�HV�VX�UHÁH[LyQ�VREUH�OD�
modernidad, que inicia con una vivencia de la fragmentación: el sentido de unidad 
\D�QR�OR�RWRUJD�'LRV��HO�VXMHWR�FRQVWUX\H�DKRUD�HO�VLJQLÀFDGR�GH�VX�PXQGR�VRFLDO��/R�
relevante de esta propuesta desde el punto de vista epistemológico es el construc-
tivismo: son los discursos los que construyen las identidades políticas, las cuales 
LGHQWLÀFDQ�D�VX�DQWDJyQLFR�SDUD�HPSUHQGHU�OD�OXFKD�SROtWLFD��+RZDUWK��������-XVWD-
mente es en este punto donde radica la riqueza de la teoría del discurso de Laclau, 
pues el mundo social, al estar fragmentado en diversas identidades políticas, con 
VXV�SURSLRV�GLVFXUVRV�FRQÀJXUD�ORV�FRQÁLFWRV�VRFLDOHV�FRQWLQJHQWHV�LQVHUWDGRV�HQ�
la historia. Esta teoría, también conocida como teoría del discurso postestructura-
lista, pone su énfasis en los contextos sociológicos en donde se establecen las luchas 
políticas, esta visión del discurso enriquece los modelos discursivos propuestos 
SRU�$UWV�\�%XL]HU���������)LVFKHU���������SHUR�D�OD�YH]�VH�DSDUWD�GH�GLFKRV�PRGHORV�
QRUPDWLYRV�DO�SUHVHQWDU�OD�UHOHYDQFLD�GHO�PXQGR�VRFLDO�HQ�GRQGH�VH�PDQLÀHVWD�HO�
FRQÁLFWR�VRFLDO��HOHPHQWR�TXH�HQ� ORV�HVWXGLRV�GH�DQiOLVLV�GH�SROtWLFD�S~EOLFD�VRQ�
LQGLVSHQVDEOHV�SDUD� FRQRFHU� ORV� FRQWH[WRV� HVSHFtÀFRV� HQ�GRQGH� VH� LPSOHPHQWDQ�
dichas políticas.

PoLíTica PúbLica eóLica y reSiSTencia de LaS coMunidadeS  
indígenaS en unión HidaLgo y JucHiTán de zaragoza  
en eL iSTMo de TeHuanTePec, oaxaca

Las políticas públicas en materia de energías renovables, en especial de energía 
eólica es una estrategia del gobierno federal que ha atendido las exigencias inter-
nacionales sobre el cambio climático. No obstante, su diseño e implementación de 
dichas políticas en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, han desembocado en con-
ÁLFWR�VRFLDO�SULQFLSDOPHQWH�HQWUH�ODV�FRPXQLGDGHV�LQGtJHQDV�\�ODV�GHVDUUROODGRUDV�
de capital privado.

MuniciPio de unión HidaLgo, oaxaca

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 (inegi 2015) el municipio 
GH�8QLyQ�+LGDOJR� WLHQH�XQD�SREODFLyQ� WRWDO�GH��������KDELWDQWHV��$VLPLVPR��GH�
acuerdo con el Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio 2010 
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del Consejo Nacional de Población (conaPo), su grado de marginación es bajo.� Lle-
JDPRV�D�8QLyQ�+LGDOJR�HO����GH�IHEUHUR�GH������SDUD�FRQRFHU�HO�PRYLPLHQWR�GH�
resistencia de los comuneros de dicho municipio (ver fotografía 1). 

Fotografía 1. Unión Hidalgo, al fondo los aerogeneradores.
Terracería en el municipio de idalgo que conduce al proyecto 

eólico de Piedra Larga Fase II. Este parque eólico se construyó 
a partir de un fondo de inversión de Renovalia Energy de 

España (foto: Noé Hernández Cortez).

A nuestra llegada nos enteramos que los comuneros de Unión Hidalgo sostienen 
un litigio con Desarrollos Eólicos Mexicanos. S.A. de C.V. (deMex).4 En este litigio los 
comuneros de Unión Hidalgo son apoyados por la organización no gubernamental 
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProdeSc). Una pri-
mera aproximación de nuestro trabajo de campo es presentar los argumentos de 
los comuneros, para exigir a deMex respeto de las tierras comunales de los pueblos 
originarios, a la vez que se sujeten a los instrumentos jurídicos internacionales 
como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oiT), que esta-
blece que:

� El Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio 2010 del Consejo Nacional de 
Población (conaPo) indica que el Índice de Marginación del municipio de Unión Hidalgo es de 
���������

4 Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A. de C.V. (deMex��HV�XQD�HPSUHVD�ÀOLDO�HQ�0p[LFR�GHO�FRUSRUD-
tivo español Renovalia Energy (Expansión, 2012).
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El espíritu de la consulta y la participación constituyen la piedra angular del Conve-
nio núm. 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los 
pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afec-
tan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa 
y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan (Con-
venio Núm. 169 de la oiT, 2015).

En este contexto el entrevistado núm. 1, un comunero de origen zapoteco de 
Unión Hidalgo5 nos argumenta que: 

/DV�HPSUHVDV�HyOLFDV�HVWiQ�GHVGH�HO�������6t��ODV�HPSUHVDV�VH�SUHVHQWDURQ�HQ�HO�,VWPR�
de Tehuantepec, sobre todo la empresa deMex, que es Desarrollos Eólicos Mexicanos 
Sociedad Anónima de Capital Variable, Oaxaca Dos. Se presentó en Unión Hidalgo a 
UHFDEDU�ÀUPDV��SDUD�ÀUPDU�FRQWUDWRV�FRQ�ORV�SRVHVLRQDGRUHV�R�FRQ�ORV�GXHxRV�GH� ODV�
parcelas. Desde ahí está el mal, porque las tierras de Unión Hidalgo son anexo de los 
ELHQHV�FRPXQDOHV�GH�-XFKLWiQ��3XHV�SDUD�TXH�VH�ÀUPH�XQ�FRQWUDWR�HV�QHFHVDULR�TXH�VH�
consulte a la comunidad, también así lo reza el Convenio 169 de la oiT. Que dice que 
debe de existir, para implementar un proyecto, debe existir primeramente una consulta 
previa, libre e informada. Y si la comunidad acepta el proyecto, la empresa está obligada 
D�EHQHÀFLDU�D�OD�FRPXQLGDG�HQ�VX�GHVDUUROOR��SDUD�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�XUEDQD�\�VRFLDO��¢D�
qué se debe?, se debe a que van a aprovechar los recursos naturales, en este caso el aire, 
y van a generar energía que les va a producir una ganancia inmensa. Por consiguiente, 
QR�VRODPHQWH�ORV�SURSLHWDULRV�GHEHQ�GH�VDOLU�EHQHÀFLDGRV�FRPR�SUHWHQGH�OD�HPSUHVD��
sino que también la comunidad y ahí es donde está fallando la empresa (entrevistado 
núm. 1, 20 de febrero de 2015). 

El discurso del entrevistado núm. 1 señala cuáles son los derechos y las obliga-
ciones que han violado las empresas eólicas en Unión Hidalgo. En este discurso 
es claro que el entrevistado núm. 1 apela al derecho internacional, para exigir los 
Derechos de los Pueblos Indígenas que las empresas eólicas han violado de manera 
sistemática. 

El entrevistado núm. 2 nos dice lo siguiente:

Quien contactó a ProdeSc fue la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuan-
tepec y ellos contactaron a otra organización que se llama Poder. Poder contactó a Pro-
deSc, ProdeSc lleva trabajo de litigio y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de 
Tehuantepec es una organización reconocida en el Istmo, pues el comité pertenece a esa 
Asamblea. Y bueno dicen: aquí las cosas no están bien, hay que revisar los contratos. Se 

5 A lo largo del texto se omiten los nombres de los entrevistados con el objetivo de proteger su 
identidad personal. El entrevistado núm.1 es un líder comunero del municipio de Unión Hidalgo 
que exige el respeto de los derechos humanos a la empresa eólica deMex. El entrevistado núm. 1 es 
bilingüe: habla zapoteco y español.
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revisan los contratos con Poder y con ProdeSc y se determina una serie de violaciones a 
los derechos humanos y derechos de la comunidad indígena. Entonces, se dice, bueno, 
KD\�TXH�HPSUHQGHU�XQ�OLWLJLR�SDUD�TXH�HVWRV�FRQWUDWRV�VH�UHVFLQGDQ�R�QXOLÀTXHQ��HQWRQ-
ces, para terminar los contratos, lo que a los compañeros le interesaba era recuperar sus 
tierras, porque les habían prometido dejar entrar a sus tierras para seguir produciendo, 
y no fue así (entrevistado núm. 2, 22 de febrero de 2015). 

De acuerdo con el entrevistado núm. 2 las empresas a través de los contratos 
violaron un conjunto de derechos de los pueblo indígenas de Unión Hidalgo, entre 
ellos limitar su acceso libre a sus tierras comunales. Es importante hacer notar 
que las tierras de Unión Hidalgo son tierras comunales, pertenecientes al Distrito 
GH�-XFKLWiQ�GH�=DUDJR]D��OR�TXH�LQGLFD�TXH�VRQ�WLHUUDV�SDUD�EHQHÀFLRV�FROHFWLYRV��
GHUHFKRV�TXH�ODV�HPSUHVDV�HyOLFDV�QR�UHFRQRFHQ��SXHV�DVXPHQ�TXH�KDQ�ÀUPDGR�
contratos individuales, situación que los comuneros ya han denunciado en sus 
comunicados a la opinión pública.

agencia deL MuniciPio de JucHiTán de zaragoza:  
áLvaro obregón (gui’xHi’ ro’),6 oaxaca

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 (inegi 2015), el municipio de 
OD�+HURLFD�&LXGDG�GH�-XFKLWiQ�GH�=DUDJR]D�WLHQH�XQD�SREODFLyQ�WRWDO�GH��������KDEL-
tantes (inegi 2015). Asimismo, de acuerdo con el Índice de Marginación por Entidad 
Federativa y Municipio 2010 del Consejo Nacional de Población (conaPo), el grado 
de marginación de Juchitán es medio� (conaPo 2015). Al municipio de Juchitán per-
tenece la agencia comunitaria Álvaro Obregón. En nuestro trabajo de campo nos 
comentaban los comuneros de Álvaro Obregón que no pertenecen al municipio 
de Juchitán, pues su “rebelión”, consiste en desconocer a la cabecera municipal, al 
gobierno estatal y al gobierno federal. Así, su lucha se establece en el plano inter-
nacional, principalmente en una demanda interpuesta en la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, en donde se solicita que la agencia comunitaria de Álvaro 
Obregón sea reconocida por el Estado mexicano como una agencia comunitaria de 
usos y costumbres. De ahí que en el presente trabajo asumimos el nombre que los 
propios comuneros le han otorgado a su gobierno: agencia comunitaria de Álvaro 
Obregón. En ese sentido, actualmente la agencia de Álvaro Obregón, es adminis-

6 El vocablo Gui’ xhi’ Ro’ pertenece a la lengua zapoteca de las comunidades indígenas del Istmo 
de Tehuantepec, Oaxaca. Gui’ xhi’ Ro’ VLJQLÀFD�HQ�HVSDxRO�´PRQWH�JUDQGHµ�

� El Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio 2010 del Consejo Nacional de 
Población (conaPo), indica que el Índice de Marginación del municipio de la Heroica Ciudad de 
-XFKLWiQ�GH�=DUDJR]D�HV�GH���������
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trada por los propios comuneros, pues desconocen, como decíamos líneas arriba, 
DO�JRELHUQR�GH�-XFKLWiQ��HQ�HVH�VHQWLGR�GHVGH�HO������VH�KDQ�GHFODUDGR�FRPR�XQD�
agencia comunitaria (ver fotografía 2).

Fotografía 2. Mural en el Quiosco de la agencia 
comunitaria de Álvaro Obregón. En el quiosco de la 

agencia comunitaria de Álvaro Obregón, perteneciente al 
municipio de Juchitán, se han pintado un conjunto  

de murales alusivos a su lucha contra el proyecto eólico de 
la empresa Mareña Renovables. Actualmente la Empresa 
Mareña Renovables cambió su nombre por Energía Eólica 

del Sur (foto: Noé Hernández Cortez).

En La razón populista señala Laclau (2010), que cuando los mecanismos institu-
cionales se ven rebasados por el pueblo, surge lo político, los antagonismos entre 
identidades políticas que buscan imponer su discurso. De esta manera, una forma 
de construir a las identidades políticas es a partir de los discursos antagónicos 
TXH�FRQÀJXUDQ�HO�HVSDFLR�GH�OR�SROtWLFR��GHOLPLWDQGR�ODV�GHPDQGDV�VROLFLWDGDV�SRU�
ORV�DFWRUHV�HQ�FRQIURQWDFLyQ� �+HUQiQGH]��������$Vt�� OR�SROtWLFR�HV�XQD�H[SUHVLyQ�
abierta en la agencia comunitaria de Álvaro Obregón. La práctica de resistencia 
en el Istmo de Tehuantepec es la barricada. En este escenario, la barricada puesta 
HQ�QRYLHPEUH�GH������HQ�OD�HQWUDGD�TXH�FRQGXFH�D�OD�%DUUD�GH�6DQWD�7HUHVD��SDUD�
bloquear el paso de la maquinaria de la empresa Mareña Renovables, fue el punto 
culminante de lo político impulsado por los ejidatarios zapotecas opositores a la 
HQWUDGD�GH�OD�LQYHUVLyQ�ÀQDQFLHUD�LQWHUQDFLRQDO�D�WUDYpV�GH�ORV�SDUTXHV�HyOLFRV��YHU�
IRWRJUDItD����
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)RWRJUDItD����7LHUUD�HMLGDO�GH�OD�%DUUD�GH�6DQWD�7HUHVD��
donde se pretendía instalar 102 aerogeneradores de un 
WRWDO�GH������(VWH�PHJDSUR\HFWR�HyOLFR�GH�OD�HPSUHVD�
0DUHxD�5HQRYDEOHV�QR�IUXFWLÀFy��IRWR��1Rp�+HUQiQGH]�

Cortez). 

(Q�HVWH�HVFHQDULR��HO�HQWUHYLVWDGR�Q~P�����TXLHQ�HV�ELOLQJ�H�³KDEOD�]DSRWHFR�\�
español— nos narra las formas de lucha del movimiento:

Todo esto empezó, el movimiento de lucha de resistencia y de rebeldía de la comunidad 
indígena zapoteca binnizá Álvaro Obregón, empezó cuando la empresa, en un consorcio 
OODPDGR�0DUHxD�5HQRYDEOHV��HPSUHVD�HyOLFD� WUDVQDFLRQDO��TXLVR� LPSRQHU�HQ� OD�%DUUD�
de Santa Teresa la construcción de cientos de aerogeneradores, sin consultar a la comu-
nidad. Y nosotros como pueblos indígenas tenemos el derecho de la consulta previa, 
libre e informada. Hoy ya no queremos ni siquiera esa consulta. En un momento dado 
cuando la empresa quiso entrar nada más porque sí, reclamamos nuestro derecho de 
por qué no nos habían consultado. Hoy nos damos cuenta que si seguimos haciendo 
esto, nos van hacer lo que están haciendo en Juchitán, lo hacen a su manera, en su escri-
WRULR��FRQWURODQ�ELyORJRV�R�HPSUHVDV�TXH�KDJDQ�HVRV�WUDEDMRV�GH�FDPSR�\�ÀQDQFLDGRV�
por ellos, pues el dictamen es a favor de la empresa. Y la empresa dice: querían consulta, 
pues ahí está, ¡ya! déjenos pasar. Entonces, hoy ya ni siquiera queremos que se lleve a 
cabo la consulta, aquí en Álvaro Obregón. En ese momento si reclamamos ese derecho 
porque el Convenio 169 de la oiT, la Organización Internacional del Trabajo, nos da ese 
derecho y las declaraciones de la Naciones Unidas también, basándonos en estas leyes 
de los pueblos indígenas y en la misma Constitución, la Carta Magna, en sus artículos 
��\���KDEOD�GH�ORV�'HUHFKRV�GH�ORV�3XHEORV�,QGtJHQDV��HQWUHYLVWDGR�Q~P��������GH�IHEUHUR�
de 2015).
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(O�HQWUHYLVWDGR�Q~P����H[SUHVD�HQ�VX�GLVFXUVR�OD�YLRODFLyQ�GH�OD�HPSUHVD�0DUHxD�
Renovables del derecho a la consulta previa, libre e informada que establece el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, señala que 
la ruptura con la empresa Mareña Renovables es tajante, pues consideran que la 
actual consulta que se está llevando en estos días en la cabecera municipal de Juchi-
WiQ�GH�=DUDJR]D�HVWi�GLVHxDGD�SDUD�IDYRUHFHU�D�ODV�HPSUHVDV�HyOLFDV��'H�DKt�TXH�
advierta que “hoy ya ni siquiera queremos que se lleve a cabo la consulta, aquí en 
Álvaro Obregón”, en ese sentido, los pueblos binnizá, que se oponen a los proyectos 
eólicos, crean una identidad política de lucha, apelando al derecho internacional y 
FRQVWLWXFLRQDO��FRPR�OR�GHMD�YHU�HO�HQWUHYLVWDGR�Q~P�����(Q�HVWD�PLVPD�GLUHFFLyQ��
podemos observar que las políticas de mercado en materia de energía eólica con-
WHPSODQ�VROR�HO�FRVWR�EHQHÀFLR��SHUR�SDVDQ�SRU�DOWR� ORV�GHUHFKRV�GH� ORV�SXHEORV�
indígenas, en los contextos locales en donde intentan desarrollar el mercado de la 
electricidad (Hernández 2016), a través del aprovechamiento de la energía eólica, 
sin considerar los ecosistemas y zonas productivas de los pueblos originarios, que 
en el caso de Álvaro Obregón son los pueblos huaves (ikoots) y zapoteca (binnizá).

El entrevistado núm. 4, perteneciente al movimiento de resistencia en Álvaro 
Obregón, nos narra sobre el mal funcionamiento del sistema de partidos en la 
agencia, pues de acuerdo con su experiencia política y social, los líderes de los 
SDUWLGRV�SROtWLFRV�YHtDQ�SRU� VXV�EHQHÀFLRV��SHUR�QR�SRU� HO�GH� OD� FRPXQLGDG��(V�
importante señalar, que el entrevistado núm. 4, es bilingüe, pues habla zapoteco y 
español, he aquí su narrativa:

Yo el primer, el inicio de la barricada de la resistencia, yo la verdad, en lo personal siempre 
me preocupo por mi pueblo, porque anteriormente todas las agencias y asambleas comu-
nales y ejidatarios, todos los comisariados están de acuerdo con las autoridades siempre, 
no hay hecho de pueblo, no hay ejemplo de pueblo. Los ejemplos de pueblo eran de los 
perredistas y coceístas,��SHUR�QR�IXQFLRQy��3DUD�ORV�SDUWLGRV�VL�IXQFLRQDED�SDUD�EHQHÀFLRV�
GH�HOORV��SHUR�QR�SDUD�OD�FRPXQLGDG��(QWUHYLVWDGR�Q~P��������GH�IHEUHUR�GH�������

Este entrevistado señala que el sistema de partidos borra la experiencia política 
de “pueblo”, la interpretación que hace es que los partidos políticos no ven por los 
intereses de pueblo, pues la experiencia de “pueblo” es de carácter comunal, por 
eso el entrevistado núm. 4 llega a decir que “desde niño vi por mi comunidad”. 
Esta noción de pueblo es importante destacarla, pues es la visión comunitaria de su 
PXQGR�VRFLDO��\�D�GHFLU�GH�/DFODX���������OD�FRQVWLWXFLyQ�GH�́ SXHEORµ��FRQÀJXUD�D�ODV�
identidades políticas, necesarias para la lucha política frente al enemigo.

�� $TXt�HO�HQWUHYLVWDGR�QR���VH�UHÀHUH�D�ORV�PLHPEURV�GH�OD�&RDOLFLyQ�2EUHUR�&DPSHVLQR�(VWX-
diantil del Istmo de Tehuantepec (cocei).
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conSideracioneS FinaLeS

El análisis preliminar que hemos obtenido en el trabajo de campo consiste en com-
prender el impacto sociopolítico, a través de los discursos antagónicos, que han 
tenido las políticas públicas en materia de energía eólica en el Istmo de Tehuante-
SHF��SULQFLSDOPHQWH�HQ�ORV�PXQLFLSLRV�GH�8QLyQ�+LGDOJR�\�-XFKLWiQ�GH�=DUDJR]D�
en el estado de Oaxaca. Lo que nos interesa destacar es que la política pública en 
materia eólica implementada en los municipios de Unión Hidalgo y Juchitán de 
=DUDJR]D�KD�JHQHUDGR�FRQÁLFWR�VRFLDO�HQWUH�ODV�FRPXQLGDGHV�LQGtJHQDV��VXUJLHQGR�
así un discurso de lo político e identidades políticas arraigadas en las prácticas 
populares de lucha. 
/DV�LGHQWLGDGHV�SROtWLFDV�PDQLÀHVWDV�HQ�HO�GLVFXUVR�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�LQGtJH-

QDV�GH�-XFKLWiQ�GH�=DUDJR]D�\�GH�8QLyQ�+LGDOJR�GDQ�FXHQWD�GH�TXH�ODV�SROtWLFDV�
públicas formuladas por el Estado Mexicano en materia eólica no consideraron 
las formas de organización y de lucha política de las comunidades indígenas que 
habitan esta región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. De esta manera, el Estado 
Mexicano deberá atender las demandas de las comunidades indígenas, antes que 
las exigencias del capital privado de las grandes empresas trasnacionales, que han 
afectado la vida social de esta región del Istmo de Tehuantepec. Así, este análisis 
preliminar producto del trabajo de campo, nos indican que la investigación social 
en este tema se debe orientar a estudiar las complejas relaciones sociopolíticas de 
esta región del Istmo de Tehuantepec, con el propósito de revisar críticamente los 
instrumentos institucionales de la política pública eólica en México. De ahí la per-
tinencia del estudio del discurso como práctica política en las comunidades indí-
JHQDV�GHO�,VWPR�GH�7HKXDQWHSHF��2D[DFD��SDUD�FRPSUHQGHU�HO�FRQÁLFWR�VRFLDO�TXH�
ha provocado la industria eólica en esta región.
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