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En este texto se pasa revista a algunas de las caracteristicas y 10s medios que 
han configurado la identidad de g6ner0,~ como parte de la identidad nacional 
mexicana tradicional y popular. Se trata de reflexionar de forma breve y gene- 
ral sobre el tema, haciendo especial hincapiC, en primer lugar, en que se trata 
de una construcci6n sociocultural, y por lo tanto con posibilidades de cambio. 
En segundo lugar, c6mo se entrelaza y vincula de forma intima la imagen in- 
ventada y mitificada del alma nacional con 10s estereotipos y papeles sociales 
adjudicados a cada sexo. Cuesti6n esta liltima muy peculiar del context0 
mexicano aqui presentado. 

1. EL NACIONALISMO: INVENTO, MITO 0 REALIDAD 

El carkter nacional mexicano 

[. . .I  es una construcci6n imaginaria que ellos mismos han elaborado con la ayuda deci- 
siva de la literatura, el ane y la m6sica ... se trata de un manojo de estereotipos codifi- 
cados por la intelectualidad, pero cuyas huellas se reproducen en la sociedad provocan- 
do el espejismo de una cultura popular de masas. (BARTRA 1987: 17)' 

I lnvestigadora y docente del Departamento Politica y Cultura de la Universidad Aut6noma 
Metropolitana/Xochimilco, Mexico D.F. 

2 Entenderemos como genero la construccibn social de la diferencia sexual 

3 Esta explicaci6n ha sido criticada (BASAVE 1990); sin embargo, y al margen de tener en 
cuenta que no es la unica, perfecta y verdadera interpretaci61-1, aqui la consideramos valida 
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Desde este punto de vista no son imhgenes que reflejan la cultura y la 
conciencia popular, sino mitos producidos por la cultura hegemdnica --en el 
sentido gramsciano-, una especie de metadiscurso, a mod0 de "entelequia ar- 
tificial", que solo tiene existencia en la literatura y en la mi t~ log ia .~  

Sin embargo, m5s allh de su invencibn, tiene repercusiones populares. El 
mexicano tipico como sujeto Qnico en la historia es una poderosa ilusidn co- 
hesionadora de la sociedad. La elite revolucionaria produjo mitos y simbolos 
capaces de transformar la sociedad e identificar "la mexicanidad de 10s mexi- 
canos" (PEREZ MONTFORT 1994: 1 15). 

En el siglo XIX, ja qu6 "identidad" colectiva podian aspirar artesanos. sirvientes. sol- 
dados, mendigos, prostirutas. niiios abandonados o amas de casa sin casa alguna a la dis- 
posicibn? Para adaptarse. recurrieron a trucos y artimafias, para avenirse con su destino 
econ6mico se dejaron apaciguar por sus creencias. La "identidad" fue lo conseguido gra- 
cias a la imitaci6n y el contagio. las reglas de juego de la convivencia forzada y de la re- 
producci6n idolfitrica de las costumbres atnbuidas a 10s amos. (MONSIVAIS 198 1 : 38)' 

Pero ademis est i  el adjudicado complejo de inferioridad establecido por 
las reflexiones y anilisis filosdficos y psicoldgicos (RAMOS 1980,  RAM^- 

y correcta, sin por ello negar tampoco que no se trata de un movimiento exclusivamente 
desde arriba y desde fuera a 10s sectores populares. y que estos estin implicados por activa 
o por pasiva, otorgando su conformidad o consentimiento y de alguna manera corroboran- 
do, cuando no adaptfindose al estereotipo definido. 

"[. . . ]  algunos aspectos del mito del caracter nacional, un conjunto articulado de esrereotipos 
construidos a partir de las imjgenes que la clase dominante se ha formado de la vida campe- 
sina y de la existencia obrera, del mundo rural y del Ambito urbano. Con ellos se ha forjado 
una compleja milologia que tiende a sustituir el formalismo de la democracia politica por una 
imaginen'a que provoca una cohesi6n social de tipo irracional" (BARTRA 1987: 18). 

"A la instauracidn del charro y la china bailando el jarabe tapatio como simbolo e imagen 
estereotipica nacional contribuyeron por lo menos otros tres l'actores: la reacci6n conserva- 
dora fortalecida durante las decadas veinte y treinta que termin6 por aliarse con la elite en 
el poder: la ripida evolucibn e intluencia de 10s medios de comunicaci6n masiva y las mis- 
mas necesidades de uni6n dentro del desbalagado grupo gobernante que sup0 aprovechar 
dicha imagen, entre otras muchas cosas, como recurso discursive aglutinador. Entre estos 
tres factores, el nacionalismo de corte conservador jug6 un papel determinante. El conser- 
vadurismo busc6 en el tradicionalismo y en las costumbres una justificaci6n para afirmar 
su nacionalismo, que por cierto fue constantemente puesto en duda por 10s gobiernos pos- 
revolucionarios." (PEREZ MONTFORFT 1994: 123). "Como signos de identidad -urili- 
zados por tirios y troyanos- el charro y la china bailando el jarabe tapatio habian entrado 
en la regihn del mito nacionalista y como tales vivirian (como en el cine) 'para siempre fe- 
lices' " (PEREZ MONTFORT 1994: 130). 
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REZ 1994) que conduce a las personas a huir de la realidad y refugiarse en la 
ficcibn, o en la soledad, ocultindose tras las miscaras (RAMOS 1980, PAZ 
1992): conduciendo al pesimismo y a la desconfianza en si mismas. Es una ex- 
plicaci6n insuficiente y burda, una imagen que se ha formado la intelectualidad 
del pueblo.' Esta imagen ha sido creada por la dinimica politica y cultural do- 
minante y por la funci6n de 10s arquetipos en 10s mecanismos de legitimacibn, 
no por una rigurosa investigaci6n cientifica de la realidad (BARTRA 1987). 

S e g h  el mito del caricter mexicano, 10s hombres machistasX salvnjes -niiio, 
indio, campesin- o peladosy -pachuco, lumpenproletariado-, son violentos y 
peligrosos -susceptibles, desconfiados y agresivos (Ramos 1980)- para ocultar 
el complejo de inferioridad, la initaci6n que les produce la impotencia al sufrir el 
sentimiento de minusvalia (Bartra 1987). Asi, el machismo se explica como pro- 
ducto de la inseguridad de la propia masculinidad y de la exagerada preocupaci6n 
de 10s individuos para afirmar su personalidad, de ahi que siempre en las prendas 
de vestir o en el uso del lenguaje el mexicano tenga que reiterar constantemente 
que es muy macho, ademis de cierto individualismo y una ambicibn desmedida 
del poder en general (RAMOS 1980, RAM~REZ 1994).1° 

"[. . .] un hombre que huye de si mismo para refugiarse en un mundo ticticio" (RAMOS 1980: 
65). Samuel Ramos inicia en 1934 una nueva vertiente de nacionalismo cultural y la psicologia 
del mexicano, que posteriormente, en 1949 desde la literatura y la cn'tica de Octavio Paz, co- 
brari nuevo auge, llegando a constituir sus obras referencia obligada sobre el tema. 

"Sostengo que algunas expresiones del caracter rnexicano son maneras de compensar un 
sentimiento inconsciente de inferioridad [.. .I.  Lo que afirmo es que cada mexicano se ha 
desvalorizado a si mismo, cometiendo, de este modo, una injusticia a su persona" (RA- 
MOS 1980: 14). Bartra critica dicho punto de vista de forma rotunda. Mientras otros auto- 
res (Basave 1990, Riding 1993) remarcan la inseguridad por sobre la inferioridad. 

El machismo es una ideologia y un comportamiento del hombre que se Cree superior a la 
mujer; es tambih el conjunto de leyes y attitudes socioculturales cuya finalidad es produ- 
cir y mantener la sumisi6n femenina en todos 10s niveles. 

El pelado expresa 10s elementos del carhcter national, lleva su alma al descubierto, la vida 
le ha sido hostil y muestra por ello un gran resentimiento, una naturaleza explosiva y un 
trato peligroso. Es como un animal que se entrega a las pantomimas de la ferocidad para 
asustar a 10s demis, hacihdoles creer que es mis fuerte y decidido. Se trata de un desqui- 
te ilusorio, ya que en la realidad no vale nada. Busca la riiia como excitante para elevar el 
tono de su yo reprimido. Y su terminologia abunda en alusiones sexuales, obsesi6n filica. 
En combates verbales, atribuye al adversario una fernineidad imaginaria, el falo es poder, 
atributo de macho (RAMOS 1980). 

10 "El machismo del mexicano no es en el fondo sino la inseguridad de la propia masculini- 
dad; el barroquismo de la virilidad [.. .I Los grupos de amigos siernpre serin masculines, 
las aficiones y juegos serin de 'machos' " (RAMIREZ 1994: 62). 
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Se ha creado como una metifora del mexicano moderno:" Despechado y 
resentido, se siente traicionado por el mundo que lo rodea --desarrollo del ca- 
pitalismo- y esta tensi6n estalla y se revela en las relaciones amorosas pasio- 
nales y en los vinculos de amistad, sumergikndose en una visi6n melodramhti- 
ca de la vida. El mexicano traicionado desconfia de todo y de todos, de las 
mujeres y de 10s amigos, justifica asi 10s actos pasionales" e irracionales, 
como una aparente liberaci6n de las tensiones en que vive debatikndose (Bar- 
tra 1987). De ahi que se excuse o legitime socialmente la borrachera, la bra- 
vuconeria y el asesinato de la mujer infiel y traidora, por ejemplo en las can- 
ciones populares; methfora esta de la sociedad que lo rodea a la vez que el 
eslabdn inferior y m8s dkbil sobre el cual se puede descargar sin mayores 
consecuencias. ~ S e r h  por eso el maltrato? 

La mascarada patktica del machismo sentimental es la forma en que apa- 
rece el mito en el cine o en las canciones que hablan de lo ntexicano (Bartra 
1987). Hay una especie de gusto o admiraci6n socialmente aceptados por 
quien vive sufriendo a causa de sus sentimientos.I3 

Finalmente 10s medios rnasivos de comunicaci6n reciclan 10s estereotipos 
populares fabricados por la cultura hegem6nica y ejercen una gran influencia 
en el mod0 de vida de las clases populares. Estas se vinculan a la naci6n y a 
la modernidad confiando en la radio, el cine, el teatro, la canci6r-1, como si 10s 
tenticulos y autopistas de la comunicaci6n reemplazaran al Estado en su papel 
de formaci6n y comprension cotidiana de la nacidn Mexicana. Hacia la mise- 
ria, desposesi6n e indefensi6n de amplios sectores urbanos se lanzan, 

I I Algunos autores reconocen el mosaico de diferentes culturas que forman el territorio mexi- 
cano y los cambios habidos, per0 ciertamente siempre, de una u otra forma o en uno u otro 
momento, se acaba hablando de "la manera peculiar de ser del mexicano" (BEJAR 1988); 
otros llegan a lo grotesco (URANGA 1952) o se remontan y hablan del drama del choque 
de culturas y del mestizaje (RAM~REZ 1994). 

12 "El mexicano es  pasional, agresivo y guerrero por debilidad; es decir, porque carece de 
una voluntad que controle sus movimientos" (RAMOS 1980: 61). 

13 No hay acuerdo empero, sobre la valoraci6n del machismo, ya que el supuesto alarde de 
virilidad parece ser que no tiene porque ser malo, tambikn muestra "el estoicismo y la ale- 
gria de  ser hombre" (BASAVE 1990). "Si pudieramos acabar con 10s alardes de virilidad, 
con la fanfarroneria. con la intolerancia, con el gusto de reiiir y de arriesgar la vida por el 
menor motivo, quedaria un sentimiento de caballerosidad hispano-indigena, de fortaleza 
ante el sufrimiento y la adversidad [ . . . I  El hombre es el que manda en la familia. pero no 
el que tiraniza. Mando racional no equivaie a dominio ciego" (BASAVE 1990: 191). 
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[ . . . I  comedias rancheras, cine de cabaret, telenovelas, noticieros para creyentes en la 
desinformacion, pornocomics, fotonovelas, corridos mariguaneros, canciones de la de- 
solacion autocompasiva, shows de costa a costa, concurso de chachacha con patrimonio 
oficial. Hay refuncionalizaci6n: la pastura para harnbrientos sexuales se  traduce en in- 
genio erotica, una canci6n de JosC Alfredo JimCnez se presenta como elegia inducida a 
la borrachera y al cab0 de unos aiios resulta expresi6n lirica de 10s vencidos. En la in- 
defension, todo se vale. Las clases subalternas asumen, porque no les queda de  otra, 
una industria vulgar y pedestre y, ciertamente, la transforman en fatalismo, autocompla- 
cencia y degradation, per0 tambiCn en identidad regocijante y cornbativa. (MONSI- 
VAIS I98 1 : 43) 

Hay una gran eficacia en cuanto a las estructuras mediadoras que van de 
10s cuentos y leyendas, pasando por dichos y refranes, al cine, la radio, las te- 
lenovelas y canciones. "Los medios masivos desplazan o arrinconan otras ver- 
siones de la vida social, uniforman el sentimentalismo y, al tipificarlo, asimi- 
Ian 10s impulsos populares" (MONSIVAIS 1981 :42). Lo nacional se traslada 
de alglin mod0 o de alguna manera a la industria cultural, en donde se mantie- 
ne deformado y cosificado, per0 al alcance de todo mundo.I3 

De hecho la importancia de la cinematografia y la cancidn deriva de que, 
como medio comunicador masivo, reitera de manera constante y contundente 
unos modelos de ser hombre y de ser mujer, y unos tipos de relaciones entre 
ambos, que atrapan y enredan de forma apasionada, per0 tambikn en ocasio- 
nes siniestra y funesta. El machismo es parte del carhcter nacional del mexi- 
cano, que politicos, literatos, artistas, compositores y 10s medios de comunica- 
cidn crean y recrean (CASTELLANOS 1969). "En tanto valor cultural, el 
machismo es advertido en primera instancia como un rasgo definitivo y defi- 
nitorio de lo mexicano, patetismo imprescindible para apreciar y compadecer 
a la nacionalidad" (MONSIVAIS 1994a: 321." 

Pero debe tenerse en cuenta que 

La nacidn ensefiada a 10s hombres ha sido muy distinta a la mostrada e impuesta a 
las rnujeres. Esto explica la invisibilidad social y esto fundamenta la hegemonia del cle- 
ro sobre un sector, el femenino, para quien la prictica de  MCxico consistio en adherir 
sus Virtudes Pliblicas y Privadas (abnegacibn, entrega, sacrificio, resignation, pasivi- 

14 "La Mexicanidad se divide en las tradiciones que el hogar y las culturas regionales preservan 
como pueden, y las tradiciones que el comercialismo inventa." (MONSIVAIS 1981: 42). 

15 Hay rnis, un hondo desgajamiento del alma del mexicano al cantar: "Hay, en rnuchas de  
las canciones mexicanas, una intensa vibration de sufrimiento, de fatalisrno y de desespe- 
ranza" (BESAVE 1990: 27). 
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dad. lealtad extrema) a las exigencias de sus hombres o sus "padres espirituales". 
(MONSIVAIS 1981 :38) 

La nocibn de nacibn o de ciudadania se crea de manera diferente para hombres 
y para mujeres. Las mujeres no solo han de adaptarse a 10s cambios sociales ge- 
nerales -industrializacibn, urbanizacibn, tecnologizaci6n-, sino a las activida- 
des masculinas que se desarrollan ante dichas transformaciones -desorienta- 
cibn, frustracibn- (MonsivBis 198 1). 

Producto de este proceso es que surgen y se reproducen mensajes que desde 
el discurso del modelo cultural hegemdnico se propagan a toda la sociedad, a 
travCs de diversos medios o envases, mediante la comunicacidn masmediana. 

2.  RETRATOS 0 ESTEREOTIPOS DE GENERO 

Si estamos de acuerdo con la invention del mito del ser nacional mexicano 
explicado hasta aqui y propagado por 10s modernos medios de comunicacion, 
LPOr quC no pensar que para el caso de la imagen del hombre y de la mujer y 
de las relaciones intergenericas no ha sucedido algo similar?, jpor quC no ver 
la inferioridad y maldad femenina tambiCn como una creaci6n del modelo cul- 
tural hegemdnico de la sociedad por parte de la intelectualidad masculina con 
el fin de legitimar y reproducir la discriminacibn?, jno serin las mujeres una 
metitfora de la sociedad que se supone oprime a1 mexicano y maltrathndolas 
creen vengarse, y matBndolas, liberarse?, jserBn las mujeres tan bravias e in- 
dependientes que han necesitado un manojo de mensajes sutiles a veces, di- 
rectos otras, terribles la mayoria de las veces, para remediar su afitn de liber- 
tad y enderezar su comportamiento descaniado e inmoral? 

De hecho la Eva mexicana es la Malinche 

[ . . . I  y se va codificando un complejo mito sobre la mujer mexicana: entidad tierna y 
violada, protectora y Ilibrica, duke  y traidora, virgen maternal y hembra babilbnica. Es 
el pasado indigena subyugado y d6ci1, pero en cuyas profundidades habitan no se sabe 
quC lascivas idolstricas. Guadalupe y la Malinche como dos facetas de la misrna figura: 
esta es la mujer que se merece el mexicano inventado por la cultura nacional, y por ello 
es creada para 61 para que tenga compafiera en su expulsibn del paraiso. (BARTRA 
1987: 220)'" 

16 No vamos a internamos en este tema, interesante, apasionante, poseedor de claves sobreva- 
luadas pero importantes en la concepci6n de la mujer en MCxico. Varios trabajos y autoras 
especializadas, de una u otra manera. se han aproximado y lo han abordado (FRANC0 
1 994, GLANTZ 1994). 
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El fervoroso culto a la Virgen de Guadalupe por 10s hombres mexicanos 
puede ser interpretado tambikn como un profundo sentimiento de culpa, el hom- 
bre pide perd6n a1 simbolo de la mujer que es maltratada, traicionada y abando- 
nada por 61 mismo. Y asi como adora a la madre -la Virgen-, se venga en la 
esposa y le exige autosacrificio. La mujer es identificada siempre con lo inferior 
o con lo indigena -lo salvaje, peligroso, no domesticado-. La intima relaci6n 
madre-hijo en esta cultura tambikn se explica porque la madre se vuelca en el 
hijo a1 no poder lograrse y desarrollarse como pareja o esposa, es la linica via 
formal que encuentra para reparar el abandono del esposo, pero con el naci- 
miento de un nuevo hermanito esta simbiosis se rompe y el rey de la casa mi- 
mado por la madre es destronado (RAM~REZ 1994).17 

En las letras de las canciones o en las cintas del celuloide se puede obser- 
var huellas de esta dualidad: veneracibn total a la mujer amada con un trato 
cordial y amoroso -4uando novia-, mezclada con ardor y rencor por causa 
de la hembra traicionera -cuando ya es esposa y madre, le hace recordar el 
desplazamiento del paraiso que sufri6 de pequeiio-. La mujer, sabedora de 
este comportamiento, la mayoria de las veces se adapta a la situacibn, pasan- 
do del silencio y sosiego de novia a la sumisi6n mansa, abnegada, sufriente y 
masoquista de esposa (RAM~REZ 1994).18 

En la cancibn popular la mujer abandona al hombre, lo contrario de la 
vida real, en la que el esposo es el que usualmente deja a la esposa. Sin em- 
bargo, dicho abandono irreal es la expresibn genuina de lo acontecido en la 

17 "Desde la psicologia se ha explicado c6mo la rnadre en Mexico es adorada por una parte y 
de otra hostilizada u odiada -por no haber sabido dar un padre fuerte a1 hijo-. Pero so- 
bre todo el hombre parece querer vengarse en la esposa, cuando tiene hijos, del abandono 
que tuvo cuando despuCs de tener una madre sobreprotectora fue destronado con el herma- 
nito. Esto es, hay una situaci6n traumitica ya que la simbiosis nitio-madre que establece la 
segunda al no realizarse con su pareja, se deshace al aparecer un nuevo miembro en la fa- 
milia. La mujer ha hipertrofiado la necesidad emocional de contact0 con su propio hijo, a 
travCs de una prolifica maternidad [ . . . I .  Esto es la consecuencia y el resultado de la frus- 
traci6n sistemitica a la que ha estado sometida su necesidad emocional de ser compafiera y 
madre" (RAM~REZ 1994: 1 14). 

18 Si bien hay quien sostiene que "El sometimiento y la obediencia no forman parte necesa- 
riarnente de la enajenaci6n. Pero la rnujer rnexicana del pueblo se somete hasta la ignomi- 
nia y obedece, en ocasiones, 6rdenes irracionales, injustas y arbitrarias, de un marido des- 
pbtico. La mexicana comlin finge no darse cuenta de las infidelidades del marido, simula 
carecer de sentimientos y aun hasta de facultades dialCcticasn (BASAVE 1990: 192). Al 
parecer se someten a un "servilismo degradante", per0 el sometimiento no es malo en si 
segun algunos autores (BASAVE 1990). 
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infancia, se llora en el fondo por aquel abandono. Se culpa en el contenido 
manifiesto a otro hombre que llena el coraz6n de la ingrata, mientras en el 
contenido latente es el hermano menor quien lo desplaza del calor y la seguri- 
dad infantil. La ausencia o vacio a veces es narrada como lamento, otras con 
rabia, y otras con un deseo de autodestrucci6n. El llanto y la sliplica a la mu- 
jer amada van de la mano con su desvalorizaci6n y rechazo. Asi ante la triste- 
za, soledad, dolor, melancolia, lamento, solo queda un escape para mitigar la 
ansiedad: el alcohol, que frecuentemente va acompafiado del canto y la musi- 
ca, y del deseo de venganza -hacia el ser amado traicionero- y de autodes- 
trucci6n. "Ocasionalmente, la reaccidn ante el dolor y el abandono promueve 
un fuerte deseo de venganza, se quiere hacer que el objeto amado sufra lo que 
con anterioridad sufri6 el amante; es decir, se trata de transformar y hacer acti- 
vamente lo que se sufri6 pasivamente" (Ramirez 1994: 107). Se desea que la 
esposa traidora -la madre abandonadora- sufra lo que el esposo -el hijo 
abandonado- ha sufrido, incluso puede deseirsele la muerte, y la muerte tam- 
biCn del amante de la esposa +st0 es, el marido de la madre, que es el propio 
padre-." Dentro de esa explicaci6n entran 10s mensajes de algunas de las can- 
ciones que hemos visto. 

El arquetipo de la mujer mexicana presenta la dualidad tipica de la organi- 
zacion binaria de la sociedad occidental, judeo~ristiana,~~' y como esta, tiene 
sus imigenes representativas fisicas: Guadalupe -madre de huCrfanos, indios 
y pobres, mexicanos todos- y Malitzin o Dofia Marina -la traidora que se 
entreg6 y entregd su pueblo a 10s conquistadores, segun las malas lenguas- 
(Paz 1992). 

Una parte esencial del ser mexicano, hombre, es el machismo en el peor y 
mis duro sentido de la palabra: 

19 Un complejo entramado psicol6gico que por recorte temitico y razones de espacio no pro- 
fundizaremos en esta piginas, pero que citamos brevemente como una posible y necesaria 
interpretaci6n del asunto que nos ocupa. 

20 Se trata de un fen6meno cultural bastante extendido con el cual 10s seres humanos organi- 
zan y clasifican 10s conocimientos del mundo de forma dual y bipolar, siendo un polo po- 
sitivo y otro negativo. En este sistema binario hombres y mujeres son calificados de dife- 
rente manera; pero ademis "La cultura patriarcal encierra a la mujer en otro orden de 
binariedad creado solo para ella en tanto que dominada: es frigida o es ninf6mana; es ma- 
dre o es prostituta; es pasivo-femenina o es un virago; es hada o es bruja; se adapta a su 
papel o es acusada de peligrosa (delincuente o loca)" (SAU 1986: 63). Y esta misma es- 
tructura binaria se refleja y reproduce en las canciones, en las que las mujeres o son el 
ideal inalcanzable o la maldad personificada en cuerpo femenino. 
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Los machos no solo buscan aplastar a la mujer: anhelan -y esto tambiCn es inter- 
national- hallar la tCcnica de su inferioridad social, econdmica y cultural. No 10s com- 
pensa del todo resultar vencedores sobre un ser previamente vencido. Solicitan ademis 
una personalidad que les haga olvidar, que atenlie o desmienta su diaria condici6n de 
explotados. El machismo es, desde otro punto de vista, una quejosa peticidn de recono- 
cimiento: %Canme, si no fuese nadie, no exhibiria tan angustiosamente mi necesidad 
de ser, no negana la humanidad de mi compaiiera, no arriesgaria tan estlipidamente mi 
vida". (MONSIVAIS 1994a: 32) 

Como en el origen del melodrama, el machismo tambiCn busca el recono- 
cimiento, partiendo de un ser, una nacionalidad que al parecer 10s niega, de 
ahi que sea necesario buscarse y reconocerse (MART~N-BARBERO 1993). 

"Quienes manipulan la vida social saben que en el autoengafio del machis- 
mo (en la fascinaci6n del ser inerme ante sus fantasias mis  deplorables) se 
encuentra una base inalterable de control" (MONSIVAIS 1994a: 32). Sin em- 
bargo, y pese a la campafia despolitizadora, la cultura popular urbana es "del 
pachuco a la mlisica disco, nacionalista irreverente, gozosamente obscena. Y 
tambiCn, necesariamente machista, autoritaria, ficilmente persuadible" (MON- 
SIVAIS 198 1 : 42). 

Asi como hay que desechar del mito nacionalista que confunde las identi- 
dades y oprime las conciencias (BARTRA 1987, PEREZ MONTFORT 1994, 
Monsiviis 1994b), habr6 que deshacerse tambiCn de la imagineria2' que su- 
bordina a las mujeres, reproduce su discriminaci6n y fortalece la dominaci6n 
masculina hegem6nica. Y tambiCn de las representaciones de esta, porque re- 
quiere esfuerzo y dolor mostrar y demostrarse constantemente, y no es nada 
ficil ser hombre (GILMORE 1993, BADINTER 1993). Repensar, cambiar o 
borrar la configuraci6n y reproduccion de las imigenes y papeles sociales, tra- 
dicionales y tipicos, y melodramatizados a veces, del ser hombre y ser mujer 
en esta vida (SAU 1986, BOURDIEU 1996). Y entre 10s instrumentos utiliza- 
dos y por utilizar se encuentran 10s mensajes culturales, uno de cuyos medios 
mis potentes en este caso es el celuloide posrevolucionario y la canci6n popu- 
lar mexicana traditional. El machismo forma asi el ser nacional mexicano, 

21 A travCs de ensayos y una infinidad de obras artisticas, literarias, musicales y cinematogri- 
ficas se ha configurado una caricatura grotesca del ser mexicano. Lo mismo ha sucedido 
en 10s mismos medios, y de forma sernejante con la imagen de las mujeres o de 10s hom- 
bres mismos. Ya hay voces que. m6s alli del vicrirnisrno sembrado durante alglin tiempo en 
10s estudios sobre mujeres, profundizan en torno de 10s estereotipos de la masculinidad, 
desenterrando conocimientos ocultos o simplemente ignorados en torno de 10s hombres, to- 
mando el toro por 10s cuernos (GUTMANN 1993). 
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toda vez que es pane esencial de la construcci6n diferencial e inequitativa, 
culturalmente hablando, de 10s sexos, de esta forma se entrelazan dos niveles 
nodales de la cultura popular: nacionalismo y sexismo. 

3. ANOTACIONES FINALES 

Hasta aqui seiialo las principales caracteristicas bisicas de la identidad nacio- 
nal mexicana y de gCnero. Asi como la importancia que en ello han tenido el 
modelo hegem6nico cultural, 10s intelectuales y 10s modernos medios de co- 
municaci6n, entre ellos el cine y la canci6n popular. 

Retomando 10s prop6sitos iniciales de este texto, ha sido suficientemente 
probado c6mo la nacionalidad por un lado, y el gCnero por otro, cuando no 
ambos de manera combinada, son constructos socioculturales, y por lo tanto, 
susceptibles de transformaci6n. 

TambiCn se ha visto como ambas representaciones son inventos, mitifica- 
ciones, forman roles y estereotipos, que a su vez influyen en la constituci6n 
subjetiva de las colectividades y de 10s sujetos sociales, sus identidades nacio- 
nales y genericas. 

Pero ademds, y en el caso mexicano aqui expuesto, ambos estin estrecha- 
mente unidos e interrelacionados, fruto de un proceso trenzado, interconecta- 
do y aparentemente muy bien organizado. 
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