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INTRODUCCION 

i n v o l u c r a m o s  de una u ocrd m c l r , F ? r a  van c o n s u l i - d a n d a  una red  social 
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exp l i c a t i v o s  que, en parte, dan  cuenta snbr-e el entendimiento d e  

inter-vencicjn. 

escenar io  dnnde l o   p o l í t i c a  +orma a a r t e  de l a s   ent idades  que se 

ex igen  de l a   v i d a  en sociedad y s e  sitúa c o m o  u n  agente i n teg ra t i vo  

y exp l i c a t i v o  del deven i r   s oc i a l .  



edi+icado y que se modifica can-forme tr-anscurre !a v i d a  social, i r a s  

o r i g i n a .  

Tales procesos definen di-ferent-es -formas de aprehender el 

entorna Y de conceptualiravla. Desde este  enfoocre, lo politico 

halla su expresidn  en  variadas  interrelaciones, eventos,  



conjuntamente con  un espíritu., una serie de perspectivas y espacias 

q u e  atañen a1 orden de lo político. Desde este e n f 0 q u . e .  lo que 

apuntaw+ es el reconoclmlento de una marcha paralela entre el 

escenar 1 0  polí tic0 con la Psicoloqía Social ; camino contiguo q u e  

ha permitido la expresidn de aportes y planteamientos que se 

ajustan a las situaciones experimentadas y a las din6micas 

conso i i da das. 
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las C i e n c i a s  Sociales. 

l a  importancia d e  esta i n v e s t : i g a c i h n   r a d i c a .  e n  el s e n t i d o  d e  es ta r -  

p r e s i d e n c i a l  queda c o m p r . e n d i d o  a travgts de Ins f i n e s ,   m e d i o s ,  

u t i l i d a d e s ,   p e r s p e c t i v a s  y procesos de expresion; la o t r a  pa r te  

se l o g r a n   u n a   v e ; :  ~ 1 t - l ~  los n 1 e n s a J e s  se h a n   e m i t i d o  y por 



anter iores. S i n  embargu, no r k c ; r : a r t . a r n o s  la posibilidad de vealizar- 
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"Ninguna  palabra (...) contiene tan s6lo lo que 
le atribuye  un  diccionario  etimolbgico.  Cada  una 
contiene  ademds  alguna  caracteristica  de la  persona  que 
la pronuncia, la situaci6n  en  cuyo  contexto se 
pronuncia y la raz6n por la que se  pronuncia.  La  misma 
palabra  puede,  bajo  ciertas  circunstancias,  irradiar 
una gran  esperanza, y en  otras  emitir  rayos  de  muerte. 
La misma  palabra  puede  ser la verdad un dia y la 
mentira al dia siguiente,  un  dia  deslumbrante y otro. 
dfa  falaz ( .  . . I "  

VACLAV HAVEL 



CAPITULO 1 

RUMBO A LA PRESIDENCIA:  ACTORES, EVENTOS Y CONTEXTOSt 

EL CASO DE CARLOS  SALINAS DE GORTARI 



1. RUMBO A LA PRESIDENCIA: ACTORES, EVENTOS Y CONTEXTOS: 

EL CASO DE SALINAS DE BORTARI 

La  historia  es  una  entidad  que  constata,  refleja,  Oculta Y 

conserva  un  gran  conjunto de  datos,  acciones,  eventos,  noticias; 

en  fin  todos  los  acontecimientos  que  paulatinamente o de  modo 

in' % sperado  van  construyendo  momentos y espacios  de la vida 

dcial. AI respecto,  algunos  autores seflalan lo siguiente: I 

El  discurso  histdrico es como  dice  Carlos  Pereyra un 

discurso  que  interviene  en  una  determinada  realidad  social  donde 

la  funci6n  tedrica se vincula con la funci4n  social  de  la 

historia;  es  decir,  explicar  los  movimientos  pasados de la 

sociedad y organizar  el  pasado  tomando  en  consideracidn 108 

requerimientos  del  presente. 

La historia - dice  Luis  Villoro - nos  hacen  comprender  los 
lazos  que  permiten  cohesionar a la  comunidad  humana y permitir a 

los  individuos  asumir  actitudes,  pensamientos  integrativos y 

criticos. 

Es la historia - sefíala Jose Joaquin Blanco - la que nos 

conduce a interpretar  el  mundo  para  modificar la vida y 

reconocernos. 

Pero es tambien la historia  la  que se cine al dominio 

politico:  convirtiendose  en la maestra  de la  politica.  como dice 

I 

1 Cf. Pereyra, C .  et al.  Historia  ¿Para  aue? 
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Arnaldo  Cdrdova; o bien  como  senala  Adolfo  Gilly,  en  un  discurso 

del poder; es  decir, en la planeacidn  polftica  de una historia 

oficial . 
Considerando la importancia  que  tiene la historia, hemos 

recurrido  a  iniciar  nuestro  trabajo  anclando  nuestras 

observaciones al pasado para hacer las precisiones  necesarias  que 

nos  conduzcan a conocer los hechos mbs relevantes  ocurridos en 

19%8, hechos  que  finalmente  se  han  afianzado  en la memoria 

colectiva  y son los antecedentes  que  han  contribuido  a la 

elaboracidn de  construcciones  cognitivas,  integrativas  y 

explicativas de  un  contexto  social particular. 

Son los eventos  hist4ricos-politicos de 1988 los que  han 

permitido una insercidn  e  intervencidn  social  .de la realidad bajo 

un  enfoque  especial. Es en  este  periodo  en  donde  sobresale  como 

acontecimiento  trascendental la eleccidn  presidencial;  evento de 

gran magnitud ya que el resultado  de  este proceso  es el que 

determind y resolvid el problema de  quien gobernaria en,  el 

siguiente  sexenio. 

Especificamente el proceso  electoral  vivido  en 1988 es  de 

gran  relevancia  ya  que se  marca  un  ano  de  gran polCmica  y 

discusidn; se identifican otras  formas  de proceder  en  politica; 

se  con juga la incertidumbre,  movilizacidn, inquietud, 

descontento,  oposicidn y competencia  politica; se da una elecci6n 

3 



federal I' .Considerada  como la mds dura  prueba del PRI y del 

sistema  electoral  mexicano en toda su historia." a 

Es en  este  periodo  donde  se  vislumbran  escenarios  politicos 

muy  especificos  y en donde lo que importa es la "excelente" 

elaboraci6n  de escenografias,  guiones,  actores,  ceremonias, 

etcetera para la presentaci6n  y puesta en  escena  de ideas, 

proyectos,  promesas,  aspiraciones y los objetivos del candidato 

prisidencial : 

"Una parte sustancial de la politica se  desarrolla 
en  un  gran escenario ( . . . I  en  donde  se  mueven los 
actores ( . . . I  desarrollando  papeles  en  donde por lo 
general, el tema de fondo, bajo  diversos  discursos,  es 
la defensa  de los intereses  nacionales: la preservacidn 
de los valores  nacionales, de la seguridad  nacional, de 
la economia nacional, de la politica nacional, de 'la 
cultura  nacional. 

Es en  este  periodo  donde lo que  interesa es satisfacer  a los 

ptlblicos y ganar la partida frente  a los adversarios.  Se  trata  de 

un  periodo  donde lo que  importa es  saber  quidn  de los candidatos 

hereda las deudas, los problemas  y  logros  alcanzados por el 

Presidente  que lo antecede  y  darle  un rostro al Poder Ejecutivo 

haciendolo  pQblico. Es en este  dmbito  donde  individuos,  grupos o 

colectividades se integran a la dindmica  politica; son tambien 

actores  sociales y construyen  opiniones,  creencias, valoraciones. 

a Molinar, J. "El ano que votamos  en  peligro"  en  Nexos, No. 
127, p- 49. 

8 Osario, J. " ¿Y usted a quien  representa?  en La Jornada, 5 
de abril de 1992, p .  3 5 .  
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atribuciones;  en  general  modos  de  concebir la realidad  social, 

participar y actuar  en  ella. 

Por lo tanto, un proceso electoral implica enfocar la 

atenci6n  a la movilizaci6n  que  generan los diferentes Partidos 

Politicos;  identificacidn  de los candidatos  a la Presidencia; 

comportamientos  partidarios; presencia de las instituciones 

gubernamentales y de los medios  de comunicaci6n; asi como de las 

fohnas de  adhesidn  que los ciudadanos  van  edificando. AdemBs, se 

piensa en  estrategias y tecnicas para enlazarse a 108 pablicos; 

aquellas  grandes  masas  de las que  supuestamente  se  busca 

finalmente el voto. 

Estos  procesos  electorales  constituyen un capitulo de la 

historia del pais, pero al mismo tiempo  forman parte de las 

explicaciones  de la Psicologia Social y de la Psicologfa 

Politica. 

Este tipo  de  eventos  nos permite llamar la atencidn  a los 

procesos de  comunicacidn y propaganda polltica;  a la 

identificacidn  de 108 procesos de socializaci6n  politica y 

participacidn; al senalamiento de . indices  organizacionales y 

cohesiones  grupales; al dnfasis  en los fen6menos de influencia 

social; a la importancia de las construcciones  cognitivas  que 

dibujan  amplios  pensamientos  aocialee;  a la visualizaci6n  de 

dominios  afectivos y evaluativos; a las tomas de posici6n y 

movilizacionee  sociales;  en  suma, a un multifacdtico  campo de 

intervencidn  psicosocial que se abraza de  un elemento  hist6rico. 
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Es en  este  espacio  donde  expondremos los sucesos mds 

relevantes  que  hacen  de 1988 un ano  estigmatizado  como la etapa 

del mayor  fraude  politico  donde  se  dice  que la ilegitimidad y la 

ilegalidad se  volvieron los peores  cdmplices del candidato del 

P.R.I., es el ano  donde la inconformidad 0s mayor y la democracia 

parece  no  expresarse. Veamos en el siguientes  espacio los eventos 

mds importantes. 
5 
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1 . 1  EL ESCENARIO POLITICO Y EL COMBATE ELECTORAL 

Cuando  enfocamos nuestra  atencibn al escenario  electoral 

vivido en 1988, concentramos  nuestras  miradas  hacia los eventos 

que se dieron y que  por su contenido han  trastocado la 

sensibilidad del mexicano. Es con esto que  se  ha escrito  una  de 

las historias  que el sistema  politico  mexicano  no  olvida  como 

támpoco lo hace la sociedad. 

-í 

A consideracidn  de  Manuel Ldpez Gallo  (1989)  existen  tres 

etapas  que  permiten  situar  cronoldgicamente los eventos  ocurridos 

durante el periodo  electoral de 1988. Hemos recurrido a su 

clasificacidn  pero  a  diferencia del autor,  nosotros no  situaremos 

tales  etapas  en terminos de la precisidn de  fechas  de inicio y 

culminaci6n  de  una  etapa; por el. contrario,  a  cada una de  ellas 

les hemos  otorgado  una  denominaci6n  en  donde 86 concentran los 

factores,  situaciones y caracteristicas mds sobresalientes del 

proceso  electoral. 

c 
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. . .. 

A) 1Q ETAPA: PUNTO DE ARRANQUE, DEFZNICION DE ESPACIOS 

Y ESTRATEGIAS POLITICAS 

El trabajo electoral arranca de alguna  manera en el segundo 

semestre  de 1987. En  agosto el P.R.I. (Partido  Revolucionario 

Institucional) da a  conocer el nombre de los seis  aspirantes a la 

candidatura  de ese Partido Politico:  Ramdn  Aguirre V., Manuel 

Bartlett, Alfred0 del .Mazo, Sergio  Garcia  Ramirez,  Miguel 

Gonzdlez A. y Carlos  Salinas de Gortari. 

Al mes siguiente, la Corriente  Democrdtica del P.R.I. 

realiza  expresiones  pQblicas  demandando  metodos democrrdticos para 

la selecci6n  de los candidatos  presidenciales,  voto libre y 

secreto  en la convenci6n y eleccidn  democrdtica  de  delegados. Ea 

Cuauht6moc  CBrdenas  quien  realiza una "Marcha de las 100 horas 

por la Democracia". Es este  procedimiento y el hecho  de  que 

Cdrdenas  no  fuera  considerado  como posible candidato del P.R.I. 

lo que  hace  que  algunos  politicos piensen que se estaban  haciendo 

imposiciones  en el Partido. 

Bajo  este  periodo  de  tensiones  internas  hay  en  paralelo la 

presentaci6n  definitiva  de los candidatoa  de  cada  uno de los 

Partidos  Politicos. El 13 de  septiembre el P.M.S. (Partido 

Mexicano  Socialista), producto de la fusi6n del P.S.U.M  (Partido 

Socialista  Unificado  de  Mexico)  y del P.M.T. (Partido  Mexicano  de 

los Trabajadores) postula a  Heberto  Castillo.  Ese  mismo  dia el 

P.D.M.  (Partido Dem6crata  Mexicano)  elige al exdiputado 
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Gumersindo  Magana  Nagrete. El P.R.T. (Partido  Revolucionario de 

los Trabajadores)  propone  a  Rosario  Ibarra  de  Piedra. El 4 de 

octubre el P.R.I. (Partido  Revolucionario  Institucional)  presenta 

a  Carlos  Salinas  de  Gortari. El P.A.N. (Partido  Acci6n  Nacional) 

nomina  a  Manuel J. Clouthier. Y Cuauhtemoc  Cdrdenas  encuentra 

apoyo  paulatino  con  el P.A.R.M. (Partido Authtico de la 

Revoluci6n  Mexicana), el P.F.C.R.N  (Partido  Frente  Cardenista  de 

Reconstrucci6n  Nacional),  antes P.S.T. (Partido  Socialista de los 
1' 

Trabajadores) y el P.P.S. (Partido  Popular  Socialista). 

A partir de la denominaci6n  definitiva  de los candidatos,  es 

como se percibi6 el inicio  de  una  carrera  donde lo que  importaba 

era  el diseno  de  mecanismos  politicos,  uso  de la comunicaci6n y 

la propaganda  politica;  identificaci6n y definici6n  del  opositor 

politico;  aglutinaci6n de masas para  la espectacularidad; 

identidad  grupa1  dentro  de  los  Partidos  Politicos;  adquisici6n  e 

identificacidn de una  cultura  pOlitiCa;  participaci6n  politica: 

movilizaciones  sociales;  conflictos;  procesos  de  influencia 

social; en suma, formas y concepciones  de  involucrarse al 

escenario  politico,  es  decir  en la particularizaci6n y 

concretizaci6n de una  entidad  abstracta  a  dmbitos  reales y 

especificos: 

I' ( .  . . )  lo  politico ( .  . . I  es  una  forma de pensar 
situada  en la perspectiva  de  una  exigencia de futuro 
que 86 quiere  transformar  en  realidad  concreta,  de  ahi 
que  requiera  de  conceptos como proyecto y viabilidad 
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por reflejar &tos una  visi6n  de la realidad  como 
construccidn. @@' 

Tomando  en consideracidn lo anterior  se  observa  un 

acostumbrado  rito  que  corre  de  modo  desigual  entre  candidatos y 

Partidos  Politicos:  proselitismo;  frases y discursos; imageries y 

etcetera;  asistencias  masivas  a los eventos  politicos, con pocos 

o muchos "simpatizantes" y el apoyo del Partido  Politico al que 

se adhiere el candidato; las agitaciones y movilizaciones 

f 

masivas; la rivalidad y competencia  polftica  entre  Partidos; la 

lucha politica  por ganar adeptos, sean  estos  obligados o 

convencidos; en fin, se  muestra un panorama  politico  donde los 

Partidos  Politicos y sus  candidatos  se  enfrentan al juego 

politico donde lo mds importante  consiste en lograr impacto y 

ganar  con la bandera de la "limpieza y democracia" en los 

comicios  electorales. Es aquf donde los Partidos  Politicos  se 

plantean  tareas para convencer,  persuadir y tienen una 

representacidn  de si mismos y de sus adversarios,  de sus 

doctrinas,  principios,  carencias y virtudes.  Paralelo  a esto 

tambien  se  construyen formas de percibir al ciudadano,  aquella 

clase  que  se  tipifica  como el sector  gobernado, asi como  modelos 

de vida sociopolftica que se aspira llevar a  cabo. 

En  este  espacio se juega  con las palabras y se plantean 

proyectos.  Cada  uno  de los Partidos  Politicos  dice llamarse 

4 Zemelman, H. De! la historia a la Dolitica. La experiencia 
de Am6rica  Latina., p.37. 
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democrbtico,  independiente y la mejor  opci6n para la sociedad. 

Cada  uno deja  ver entre lfneas el tipo  de sociedad  que  desean 

poner  en  marcha. Es en este  espacio  donde se puede poner atencidn 

a las conductas  de los politicos  de cara a un contexto  social,  a 

la participaci611, a las desigualdades  sociales y la forma de 

solucionarlas.  Pero al mismo  tiempo  podemos  atender el sentir del 

ciudadano; es decir, sus posturas ante  estos eventos, sus 

intervenciones,  sus  formas de interactuar  en lo politico y las 

maneras  en  que aquel lo se conceptualiza. 

y. 

Atendiendo  a  todos  .estos  elementos,  es como los candidatos 

inaguran sus campanas politicas. Algunos  de los candidatos 

comienzan el trabajo electoral situando  a su ptiblico en  sitios 

con  ralces y pasados  hist6ricos. Por lo menos  tres candidatos lo 

hicieron  evidente: 

Carlos  Salinas  de Gortari inicia su campana el 9 de 

noviembre de 1987 a bordo del vagdn denominado "Agualeguaa" 

haciendo  escala  en  Queretaro para rendir  honores al Congreso 

Constituyente  de 1917 y anuncia el nombre de su campana: "Que 

hable M6xico". Querdtaro es un lugar estrategico ya que  es un 

S 

sitio que  histdricamente  tiene un peso significativo;  es  aquf 

donde se  discuti6 el contenido  de una Carta  Magna que regularla  y 

regirla los destinos del pais a partir de la formulaci6n de 

Derechos y Obligaciones del mexicano. Es un  sitio  que 

8imb6liCamente  tiende a  evocar el orden y estabilidad  en la vida 

social y es la frase "Que hable Mbxico" la que enarbola el 

candidato  como  postulado  democrdtico,  donde  se "busca" que la voz 
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" 

de  cada  uno  de los mexicanos  sea  escuchada y atendida por el 

candidato. 

Por su parte,  Cuauhtemoc  Cdrdenas  realiza  una  apertura  de 

campana el 29 de noviembre de 1987 en  Morelia,  Michoacdn.  Lugar 

estrategico  en  terminos  de  que  aquel  constituye el  Estado  natal 

de su padre, el  General Ldzaro  Cdrdenas,  figura  politica  que la 

historia le concedid  un  papel  importante. Es un  sitio  que  permite 

la rememoraci6n  de la obra  del  "Tata" y  vincularla  a la r' 

especulaci6n  e  ilusi6n  de lo  que  el hijo  pudiera  lograr. 

Manuel J. Clouthier  inicia el 11 de  diciembre de 1987 su 

campana  en  Dolores,  lugar  que  histdricamente  es  imposible de 

olvidar. Es en  este  sitio  donde el orador  puede  recurrir  a 

rememorar  eventos que en el  pasado fueron  importantes y que 

que  fuimos  antes  de ser un  pais  "Independiente" y lo  que  logramos 

gracias  a la gesta  iniciada  en  ese sitio por  el  cura  Hidalgo y 

los  Insurgentes. 

Por lo tanto, se trata de generar  una  propaganda  de 

integracidn  donde se busca: 

' I (  . . . )  la legitimaci6n  del  poder  público,  a  traves 
de aglutinar los elementos del cuerpo  social  bajo la 
convicci6n  de  que los valores, las creencias, los 
hbbitos, las  instituciones,  los  hombres  del  sistema 
politico, son los  que  mejor  corresponden a-la sociedad. 
Es la propaganda  del  gobierno y de los grupos que se 
encuentran  beneficiados  por el estado'de cosas vigentes 
( .  . . ) # I 5  

Gonzdlez  Llaca E. Teoria Y prdctica de la DroDaaanda,p.Ql 
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En  suma, se trata  de una propaganda en la que se  rememora la 

historia, se  crea  un  ambiente  de uni6n. nacionalismo y glorias. 

Tales  elementos  son  recapturados  a lo largo de las campanas: 10s 

candidatos  van  expresando sus planteamientos,  propbsitoa, 

programas,  planes y lo hacen en base  a la situaci6n  politica, 

econ6mica y social  que  prevalece  en el pais. 

Por  su parte, el P.A.N.  sintetiza su campafla en  un  programa 

politico  que  contiene diez puntos: 

- Limites  de poder. 

- Relaciones Estado-Iglesia acordes  con las condiciones 
reales  de la sociedad. 

- Reconstrucci6n  de la economia  con el principio de 
"tanta  sociedad  como  fuera  posible y tanto gobi.erno 
como  fuera  necesario". 

- Tierra y libertad para el campo. 
- Fomento de actitudes  de unidad y trabajo. 
- Combate  a la contaminaci6n del ambiente. 
- Modificacibn del sistema  educativo. 
- Desarrollo  de una polltica y procuraci6n  de justicia 

efectiva. 

- Restructuraci6n  de la seguridad  pQblica. 
- Promocidn  de la democracia  vinculada a la soberanla 

popular. 

Aunado  a  esto, el candidato  panista  exhortaba  en sus 

campanas  a la "resistencia y. desobediencia civil pacifica" para 

denunciar  un  fraude electoral preconcebido mucho antee del inicio 

electoral de las campanas por parte del P.R.I. - Gobierno. 
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En lo que se refiere a la cahdidata  del P.R."., Rosario 

Ibarra de  Piedra  ella no mostr6 una campana  intensa,  pues 8610 

recorri6  seis  estados de la  Reptlblica Mexicana. Su campana estuvo 

reforzada  bajo la tesis  de la "Unidad  popular" y en  muchas 

ocasiones  dej6  en  claro  que el tema de los desaparecidos 

politicos  no  constituia el Gnico m6vil de  su politica; tambitn 

decia  interesarse por encnbezar  movilizaciones  que  denunciaran el 

descontento  social. Es asi como  en una ocasi6n  decide  hacer la 

toma de las bodegas  de la Merced  como  un  acto  de  "Legitima . 

Defensa del Pueblo",  de aquel  pueblo damnificado por los siemos. 

de 1985. Por lo tanto, su campana se mostr6  poco intensa y muy 

arrebatada. 

La campafla de  Gumersindo  nagana  aparecid  como  un  fugaz 

cometa  que  se  hizo  evidente  pero que su paso  fue  tan  rdpido que 

no  tuvo  acentuaci6n  politica y no logr6  profundizar su 

pensamiento  politico en la sociedad. Por lo tanto,  no  quedaron en 

claro sus ideas ni sus proyectos.. 

Con  Heberto  Castillo  ocurre  algo inesperado. No pudo hacer 

efectivo ni manifiesto ~ su plan  de  trabajo  porque  renunci6 a la 

candidatura otorgando su apoyo a de Cuauhthmoc  Cdrdenas. Este 

dltimo  sustsnt6 su campana  en los siguiontes puntos: 
I 

- Recuperar la Naci6n para el pueblo 
- Desarrollar  una  verdadera  convivencia  democrdtica 
- Ampliar el ejercicio  de la soberania 
- Erradicar la misoria , 

- Eliminar la desigualdad social 
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- Hacer real  el  ideal  de  la  Revolucidn 

Por Qltirno, el P.R.I. promueve  a  travds  de su candidato la 

fijacidn de cuatro  retos  nacionales  a los  que se debe  atender  y 

los  que  demanda  la  sociedad: 

- SOBERANIA:  Desde  su  perspectiva, la soberania  no 
implica  tan 53610 la defensa  por la integraci6n 

politica  del  Estado  Nacional  frente  a  otros  Estados. 

mexicanos  que se refleja  en la forma  mds  acabada  de 
la libertad,  en la expresi6n  de  justicia y democracia 
y en  los  procedimientos  econ6micos  tanto  nacionales 
como  internacionales. 

i territorial  sino  una  forma  de  asegurar la existencia 

.. Es una  facultad  de  organizaci6n  politica de los 

- JUSTICIA: Es en  opini6n  de  Salinas  de  Gortari un 
imperativo  social;  un  sentimiento  nacional  que  tiene 
como fin unir  a  los  mexicanos y halla su sustento  en 
la organizacidn  social,  perdurable y dindmica. 

- DEMOCRACIA: Es para  Carlos  Salinas  una  condicidn 
necesaria  para  enfrentar  todos  los  retos  que  plantea 
la Naci6n. Es un  acuerdo  de los ciudadanos, su 
esencia es la  unidad nacional, la solidaridad y la 
aceptacidn  de las reglas  bdsicas  de la convivencia 
social.  Tiene una  expresi6n  cotidiana.  La  democracia 
expresa la voluntad de la sociedad  hecha  gobierno, 
su fin es  producir  un  sistema  autentico de vida mas 
plural, mds participativo, m8s critico y m8s 
consciente  de  los  cambios. 

i 

- ECONOMIA: El reto  econ6mico  es  para  Salinas  de 
Gortari un procedimiento  que permitir& volver  a 
crecer  para  lograr  mayor  desarrollo,  bienestar, 
participaci6n,  justicia  y  soberania. 

Cada  uno  de  los  candidatos  abandera sus postulados  de  cara  a 

los poblicos a los que  buscan  convencer, a los  que ya lo  estdn y 

se refuerzan,  a los incrddulos. Es en  una  primera  etapa como los 

candidatos  van  siendo  reconocidos  paulatina o intensamente  por 
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los ciudadanos.  Lo  que los candidatos hacen evidente en  esta 

primera fase  de sus campaflas es el arranque  de  tdcticas y 

estrategias.  Cada  participante  se  adhiere  a la lucha politica con 

un  plan pre- establecido;  un  plan  estrategico  que  define los 

propios ataques y contra  ataques del adversario  politico  pero 

tambien  se  adhiere  a  traves  de lo que se  denomina  tdcticas; es 

decir, el conjunto  de  acciones, prelcticas, replicas y acciones. b 

Y 
En  esta  contienda  politica  participan las instituciones 

politicas  pero  tambien  un  conjunto de  elementos  de  indole 

psicosocial tales  como costumbres,  tradiciones,  mentalidades, 

creencias,  representaciones,  sistemas  de  valores,  lenguajes, 

imdgenes,  simbolos,  entre  otros  aspectos.  Cada  uno de  estos 

elementos se fusionan, se  mezclan y se  intercambian para hacer  de 

la actividad  electoral un proceso  politico  estrategico y tdctico: 

" (  . . . I  se  espera  que los partidos sean  vistos y 
operen  como  estructura  de  mediacidn  entre el Estado y 
la sociedad civil.  La  capacidad  politica de la 
sociedad, o de los grupos que la integran, se  expresa 
en  sus  posibilidades para plantear los problemas 
colectivos y para propiciar la situaci6n  de  ellos a 
traves  de formas  permanentes o institucionales. 
aseguradas por la legislaci6n C...)"' 

La relaci6n  que se establece  entre Partidos  Politicos  no8 

determina  en una  primera  instancia un espacio para realizar 

algunas  puntualizaciones  que  competen  a  nuestra  disciplina.  En 

b Duverger, M. Introducci6n  a la Dolftica, p. 178. 
7 Paoli, B.F.J. "Sociedad  civil,  partido y elecciones"  en 

Gonzdlez C.P. Las  elecciones  en Mdxico, p. 31. 
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primer lugar, podrfamos  situar  a los Partidos Politicos  como 

grupos  oficiales  establecidos  que  se  dinamizan  en  una  esfera 

social en la que se clarifican las caracteristicas  que los 

movilizan.  Podriamos  partir  de  dos  factores  sobre los cuales se 

consolidan los rasgos  grupales:  rasgos  endogrupales (o bien, 

intragrupales) y aspectos  exogrupales. Con lo primero podemos 

identificar la organizaci6n  estructural y dindmica  intragrupal; 

es decir, se define al grupo por los roles que desempeflan sus 

miembros, el status, las normas, el sentido moral y afectivo, los 

r' 

valores  establecidos, la unidad  grupal, el liderazgo y el clima o 

atm6sfera  grupal. Es el conjunto de  estos  rasgos lo que permite 

hacer la distinci6n  entre el grupo  de  pertenencia politica y los 

grupos  restantes (exogrupos), asi como las relaciones  que  ellos 

mantienen. 

Los Partidos  Politicos  por sf mismos pueden ser catalogados 

como  endogrupos  donde  s6lo los miembros  saben  de  su estructura, 

reglas,  organizacibn. Ellos mantienen  en  secreto  una 16gica 

mfstica  que s610 los integrantes  conocen y que  no  es  tan 

accesible a los adversarios politicos. Uno de los principios 

elementales  es la identidad grupal,  factor  que  exige la 

definicídn  de si mismo y del grupo y su posici6n de cara a los 

grupos ajenos. 

Es con  estos  aspectos  psicolbgicos como los Partidos 

Politicos  actuan  en  procesos  electorales.  Cada uno muestra su 

fortaleza, su unidad y solidez en la constitucibn  de  los.mejores 

dogmas y principios. Los partidarios  expresan su "orgullo" de 
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pertenecer  a  determinado  Partido y quieren hacer extensiva la 

membresia  partidaria hacia los públicos receptorea. 

Loa  candidatos  dicen  trabajar  en nombre de su Partido, grupo 

politico al que  pertenecen, con el que se identifican y el que  a 

su juicio posee las mejoren  funciones politicas en  comparqcidn 

con  otros  Partidos  Politicad. Por consiguiente, las candidatos 
Y 

definen a su Partido  pero al mismo tiempo su estrategia tambiCn 

consiste  en  definir al otro para finalmente  trabajar  en  un  plano 

de la comparaci6n  social y la competencia polftica. Pongamos el 

siguiente  ejemplo para clarificar lo que  hemos expuesto. 

En  un  discurso  de  campana  de  Salinas de Gortari emitido el 

12 de  noviembre  de 1987 bajo el titulo "Cada voto,  un  voto por 

M6xico", discurso  pronuncfado para dirigentes  militantes  priistas 

en  Reynosa,  Tamaulipas, el candidato  se define a sf mismo  como 

miembro  de  un  grupo  politico  pero al mismo  tiempo  realiza un 

proceso  de  comparaci6n  social  con  respecto a los otros Partidos 

Politicos.  Su  discurso  resuma los siguientes temas: 

SENTIDO Y FINALIDADES DE LA  CAMPAlA ELECTORAL: 

"La campana  polftica  que estarnos iniciando tiene 
como  prop6sito  fundamental, y hay que reconocerlo  asi, 
ganar en la8 elecciones del primer  miCrcoles (sic) de 
julio  de 1988, obteniendo é'l voto  razonado y el voto 
mayoritario  de la ciudadania." 

' J  ., 

ORGANIZACION Y PARTICIPACION GRUPAL: 

"La campana  no  debe verse Cmlcamente  como el 
trabajo  de  unos  cuantos priisths  que  cuentan  con el 
respaldo partidista para contender por 'un puesto de 
elecci6n  popular;  no  es  solamente el ,recorrido'que hace 
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por  el  pais  un  militante  del  Partido  que  aspira  la 
primera  magistratura,  sino  que  es  un  acto  superior  del 
Partido.  La  concebimos  como  un  profundo  proceso  de 
renovaci6n  de la mistica  revolucionaria  de  todos 
nuestros  militantes.  La  campana  debe  ser  una 
demostraci6n  de la consistencia  ideol6gica y de la 
vigencia de los  principios  del Partido." 

NORMAS,  PRINCIPIOS Y VALORES QUE DEFINEN A L  GRUPO.: 

"El militante  priista  debe  cumplir  cabalmente  con 
v honestidad y eficiencia, la responsabilidad  que  el 

Partido le ha encomendado. El militante  debe  participar 
con  firmeza  en el debate  ideol6gico;  debe  hacerlo  con 
la seguridad  de  que la riqueza  de las  ideas  que 
inspiran  las  acciones  del  Partido  hace  que  estas  tengan 
viabilidad y se apeguen  a las aspiraciones  de  los 
mexicanos. 

No  debemos  evadir la confrontaci6n  de  ideas;  por 
el contrario, el militante  debe  buscar y procurar  que 
la ciudadania  tenga  claridad  sobre los  principios y 
prop6s i tos de nuestro  Part  ido. Es tarea y 
responsabilidad  del  militante  hacer  que la defensa de 
nuestras  ideas  traduzcan la  voluntad ciudadana." 

Ahora  bien,  el  siguiente  ejemplo  nos  hace  ver  c6mo  el 

discurso  es  una  arma  estrategica  que  permite al grupo  politico 

definirse  a si mismo y definir al otro:  Salinas  de  Gortari 

pronuncid  en Dolores  Hidalgo un discurso el dia 11 de  enero  de 

1988 bajo  el titulo  "Este  es el momento  del  compromiso y la 

sol  idaridad" : 

"Hoy que  el  pais  atraviesa  por  condiciones 
sumamente  dificiles,  demos la  batalla  politica a los 
nuevos  reaccionarios  que  no pueden. o no  quieren 
entender  cabalmente el significado  de  nuestra 
independencia.  Esta  es  una  batalla  politica  contra 
aquellos  que  quisieron  retroceder el reloj de la 
historia;  aquellos  que  pormueven (sic) una  soberania 
esceptica, la cual se reduce  a  un  mero  asunto  de 
administracidn  apartado  de la democracia, las 
libertades o la justicia  social. 
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... . . 

Nuestra  lucha  politica es contra  quienes  piensan 
que  nuestra  relacidn  con  el  exterior se  reduce a pedir 
o no  pedir;  contra  aquellos que, como  otros lo hicieron 
en  el siglo  pasado,  dudan  de la capacidad  de  los 
mexicanos  para  resolver  los  grandes  retos  de la Nacidn 
y apelan  a  gobiernos  extranjeros  para  que  vengan  a 
resolverlos. 
( . . . I  

Es indispensable  saber  identificar  claramente  a 
quienes, si pudieran,  venderian  a  M6xico  con  tal de 
obtener la fuerza  que  por si solos no  pueden en el 
terreno  electoral.  Debemos  combatir  politicamente  a la 
reacci6n,  a los conservadores  a  ultranza  que s610 velan 

'F por sus intereses.  Debemos  poner en evidencia la 
naturaleza  de sus tesis y propuestas para  colocarlas en 

Es necesario  que el  pueblo de  Mexico  les 
manifieste su rechazo  en las urnas,  ratificando su 
adhesidn  al  proyecto  revolucionario y dando su voto  por 
el Partido  Revolucionario  Institucional. El PRI es la 
opcidn  politica  de  nuestro  tiempo.  Tenemos  proyecto y 
fuerza  necesaria  para  llevarlo  a  cabo.  No  ofrecemos 
parafsos  inalcanzables, ni  comprometemos  al  pais en 
aventuras  irresponsables.  Promovemos  propuestas  viables 
y hablamos  claramente  como  al  pueblo  le  gusta:  con la 
verdad. " 

. la dimensidn  politica  que les corresponde. 

Esa  funcidn  que  el grupo  politico  hace,  definiendose  asi 

mismo y tambien al otro, es un  principio  estrategico  que cada uno 

de los grupos  politicos  promueve  en su quehacer  politico.  Una 

lucha  electoral se caracteriza  por  querer  lograr  impactar en los 

ciudadanos  valiendose  en  parte  de la expresidn  oral donde se 

exaltan  los  valores,  cualidades,  principios  que el grupo  polltico 

tiene y se conjuga  con  todo el  escenario  politico  que  una  campafla 

soporta:  colores, simbolos. material  impreso,  escenografias, 

propaganda  politica  como se disefia un  evento  electoral. 
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En la primera fase de la campana electoral los Partidos 

Politicos  definen  sus  espacios  de  accidn y se  dan a  conocer  ante 

la sociedad: 

"La propaganda es una  tentativa para ejercer 
influencia en la opini6n y en la conducta  de la 
sociedad,  de  manera  que las personas  adopten  una 
opini6n y una  conducta determinadas."' 

Al ser la propaganda el mecanismo  de la accidn  electoral y 

la via para acceder  a los pablicos  que  interesa impactar y llamar 

la atenci6n,  aquella  trabaja  conforme  a un  conjunto  de  reglas  que 

ha  senalado  Domenach (1986): 

A )  REGLA DE LA ORQUESTACION: Los  temas  de campana  electoral 

se repiten una y otra vez  con  diferentes formas. Es Le Bon  quien 

sustenta  tambien esta idea  empledndola para el estudio de las 

masas y el lider que  persuade. 

En el combate  electoral la repetici6n de ideas y temas 

claves es  un principio  elemental para lograr  influir. Por 

ejemplo, en la primera etapa  de  este  proceso el PRI y su 

candidato  propagandizaron los temas  principales de su campana, 

asi  como los sloganes  que lo identifican: los grandes  temas  de 

los que se  vali6  Salinas  de Gortari son los cuatro retos que 

desde  un principio  expuso al inicio de  su campana: Soberania, 

Democracia,  Economia y Justicia. Y es el desglose  de  estos  cuatro 

' Bartlett.  Political  ProDaaanda,  cit. por Domenach J.M. 
proDaaanda oolftica,p.p. 7-8. 

21 



temas los que  multiplican  los  aspectos  para  repetir  una y otra 

vez. 

Tales principios  son  evocados  junto  con  otras  palabras  con 

las  que se relacionan. Al hablar  de  Soberania el candidato  del 

PRI no  olvida  hacer  menci6n  de  palabras  claves  tales  como  pueblo, 

Naci6n,  Patria,  Independencia,  Lealtad, Unibn, Dignidad, 

Justicia,  Respeto  mutuo,  Libertad,  Unibn,  Solidaridad ... 
7. 

Cuando se pronuncia  la  palabra  Democracia se busca  hacer 

vibrar los corazones de todos  bajo la emisidn de palabras  como 

Igualdad,  Bienestar,  Seguridad,  Derechos  Humanos,  Participaci6n, 

Organizaci6n,  Respeto,  Principios  Constitucionales,  Libertad, 

Independencia,  Integridad . . .  
La  Justicia  corre  pareja  con  palabras  como  Equidad, 

Solidaridad, Calidad  de  Vida,  Garantias  Sociales,  Libertad, 

Bienestar,  Cohesidn  Nacional,  Participaci6n,  Nacibn,  Estado 

Justo, Esfuerzos,  Responsabilidades . . .  
Es el reto Econdmico el que teje sus prop6sitos  a  partir  de 

la vinculacidn  de  los  Principios  Democrdticos,  Justos y 

Soberanos. 

Aunado a estos  grandes  temas  nacionales  expresados  en la 

campafin presidencial de Salinas  de  Gortari  como  los  temas  que la 

sociedad  exige y que  supuestamente el candidato  atiende,  tambi6n 

se articulan  los  sloganes  que  definen la campana  e  identifican al 

candidato y a su Partido  Politico. 

El slogan  es un  discurso  condensado  donde se 

tesis que desea  emitirse  en  pocas  palabras  para 

sustenta  una 

ser  recordada 
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fdcilmente.  Ellos  impulsan a la accibn,  unen,  resumen,  alientan 

pero  tambien  sirven  para  intimidar. ' 

En la  campaiia de  Salinas  de  Gortari  un  slogan  altamente 

difundido  fue  "Que  hable  M6xico".  frase  que  sintetiza su proyecto 

de  trabajo:  escuchar  a  todos los  mexicanos y que  todos lo hagan 

porque  existe  el derecho  a  expresar lo que sienten, lo  que 

qu.ieren,  lo  que opinan, lo  que  protestan. En este  sentido, 

Salinas  de  Gortari se muestra  como  un  candidato  abierto  que  desea 

recorrer  todos  los  rincones  del  pais y asegura  que  las  mujeres, 

T. 
. . I  

tienen la palabra. 

B) REGLA DE LA UNANIMIDAD Y DEL CONTAGIO:  Las  campanas 

electorales  deben  crear  atm6sferas  de  unanimidad y cohesidn 

social.  Esto se logra a partir de  manifestaciones  masivas 

espectaculares en donde se conjuga la palabra  con  los  escenarios, 

imdgenes,  simbolos  para  hacer  del  evento  un  fen6meno  de  fusi6n y 

lograr  un  sentimiento  similar al  que se experimenta  en  las 

practicas  religiosas: la fusi6n  de las mentalidades, 

sentimientos,  emociones  que se exaltan  jubilosas,  llenas  de  fe y 

de esperanza. En suma, se trata  de  integrar  a los  pablicos  a  un 

sentimiento  de  colectividad y solidaridad: 

"Toda la habilidad  de la propaganda  consiste  en 
hacernos  creer  que  ese  hombre  de  Estado,  ese  jefe  de 
partido,  ese  gobierno,  nos  "representa"  no  solo al 
defender  nuestros  intereses,  sino al asumir  nuestras 

' Gonzdlez Llaca, E. Ob. cit. 
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pasiones, nuestras  preocupaciones,  nuestras 
esperanzas. 1110 

C) LA CONTRAPROPAGANDA:  En  campanas  electorales cada uno  de 

10s Partidos  Politicos  realiza  campanas para favorecerse  a si 

mismos,  pero al mismo  tiempo  existe la posibilidad de combatir al 

adversario  con el empleo  de la propaganda. Cada uno de 10s 

Partidos  Politicos puede interesarse por conocer los 

planteamientos de  sus  opositores para buscar el punto d4bil sobre 
? 

el cual se ataca, se  desacredita o se ridiculiza. Por ejemplo,  en 

el inicio del proceso  electoral  de 1988 se  observ6  un clima 

politico  efervescente, mismo  que  se fue acentuando  conforme 

avanzaba el proceso. El caso  de Cuauhtemoc  Cdrdenas  es un ejemplo 

clave: Estando  en las filas del PRI critica al Partido. 

Posteriormente  se  integra la formaci6n de una Corriente 

Democrdtica,  movimiento  que  desacredita al PRI y finalmente pasa 

a  formar  parte  de los Partidos  de oposici6n. Es en este Qltimo 

dmbito  donde  sus  opiniones  sobre el PRI se  vuelvan posiciones de 

re,chazo y critica, se  ridiculiza y se desacredita al PRI 

considerdndolo  un  Partido  Politico  dominante y poco consciente de 

impulsar  una  vida  politica  democrdtica. 

Con  un lenguaje metafdrico y simb6lico  pero  bien  delimitado 

en  cuanto  a la persona de  quien  se habla,  Salinas  de  Gortari 

expone  en un  discurso su rechazo por las acciones  emprendidas por 

Cuauht6moc  Cdrdenas en el transcurso  de  una etapa politica 

10 Domenach, J.M. Ob. cit., P.94. 
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importante  que  trasciende mucho  antes del periodo  electoral de 

1988 : 

"Todo  partido  requiere  de podas. El nuestro ya 
pod6 los frutos  que le estorbaban el florecimiento de 
sus  nuevas fuerzas. Esos frutos  de  estacidn  no  volverdn 
al Partido." II 

Podemos  decir que es  en el transcurso  de  esta primera etapa 

electoral  en donde-se definen  espacios  y  estrategias  politicas  y 

al mismo  tiempo  se  identifican  a los candidatos  de los diferentes 

Partidos Politicos. Si hasta  este  momento  han  realizado  una  tarea 

propagandistica de  reconocimiento  de los candidatos, Partidos 

Politicos y propbsitos, es  en el marco  de la segunda  etapa 

electoral  donde se agiliza y fortalece el proceso. A continuaci6n 

expondremos los acontecimientos  mbs  relevantes  de este segundo 

periodo  politico. 

'I Salinas  de  Gortari, C. "No volverdn al PRI los que  se 
desprendieron",  Discurso  pronunciado en Aguascalientes, cit. por 
L6pez  Gallo, M. El eleaido, p. 156. 
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B) 29 ETAPA:  ESPACIO  PARA  CONSOLIDAR Y HACER 

CONVINCENTES  LAS  IDEOLOOIAS 

En una segunda etapa de  accidn  politica  se  evidencia el 

periodo en  que  cada uno  de los Partidos  Politicos  redobla 

esfuerzos, la competencia  se vuelve mds intensa y los Partidos 

Politicos  estan a la expectativa del clima  sociopolitico  que  se 

vive.  Cada  Partido  Politico  quiere  concentrar  en  mayor  medida  y 

,:. 

.I 

con  mds  impulso la atencidn de los mexicanos  y  en  consecuencia, 

ser  favorecido  con el voto. 

Los procesos por propagandizar y socializar planes, ideae, 

propdsitos de los contendientes  politicos  cobran  una 

dimensionalidad  mayor  en  donde  ya  no  se  busca  tan  solo  ser 

conocidos  por la ciudadania sino en  proyectar  confianza, 

conviccidn y el voto  a  favor  de  un  determinado  Partido. La lucha 

entre  Partidos  se  hace  mds critica y la Comisidn  Federal 

Electoral  encabezada por el Secretario de Gobernacidn,  Manuel 

Bartlett,  quiere  conciliar  a los Partidos  Politicos  expresando el 

acuerdo del trato politico igual entre  Partidos.  Sin  embargo, los 

hechos  demuestran que  es en esta etapa donde  se  encuentra el 

desarrollo  de  un combate electoral que no  culminaria el dia  de 

las votaciones  sino  que  se  extenderla  a las jornadas 

postelectorales  de  oposicidn  a los resultados  que  se  obtendrlan. 

Entonces, es en esta  temporalidad y en este espacio donde  se 

agrandan los enfrentamientos  entre  Partidos. En esta etapa se 
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hacen  evidentes los inc6modos  empalmes  de  campanas  politicas, es 

decir, las visitas  simultaneas  con  diferentes  candidatos.  Ejemplo 

de  esto  son las coincidencias  entre los eventos  panistas y 

prilstas.  En  Mbrida,  Clouthier  decide tomar las herramientas  de 

accidn del adversario  politico (PRI) para ridiculizar al enemigo: 

decide  hacer  una  marcha irdnica donde los simpatizantes del PAN 

se colocaron  un  cubrebocas  en el que se leia el lema "Que hable 

M6xico". Otro ejemplo  que  nos  muestra los ataques  entre  Partidos 

PLliticos y sus  simpatizantes  ocurre  cuando Cdrdenas  hace la 

y 

siguiente  declaraci6n: 

"Camacho  dice  que la oposici6n  no  presenta 
opciones porque no se  sustenta  en el apoyo  de los 
obreros, los campesinos y fuerzas  armadas. Yo me 
permito  diferir  radicalmente  con  esta  afirmaci6n  porque 
los obreros y los campesinos no estdn  en el gobierno; 
yo considero  que las fuerzas  armadas  cumplirdn, en su 
momento,  con su obligaci6n  de  hacer  respetar el orden 
constitucional, 

Como  vemos,  entre  cada  uno  de los candidatos  politicos hay 

un proceso de  rechazo  hacia el proyecto  politico de los 

adversarios y de intensificacidn de  sus principios. El candidato 

del PAN dicen que  aquellos  que  "definen" el socialismo y el 

nacionalismo  revolucionario  han llevado al pais  a la ruina.  Tales 

palabras se dirigen  finalmente  a  Salinas de Gortari,  Cuauht6moc 

la Cit. por L6pez  Gallo, M.,Ib., p.144. 
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Cdrdenas  y  Heberto  Castillo  y al mismo  tiempo  permiten  definir al 

PAN como aquel Partido  que pregona el solidarismo. 13 

Por  otro lado, Cdrdenas  dice  sobre  su  enemigo priista los 

siguiente: 

"Carlos  Salinas de Gortari  y yo estamos  luchando 
por dos proyectos de  nacidn  diametralmente  opuestos: 81 
porque  persista la dependencia  y la marginaci6n, y yo 
por un  proyecto  politico  democrdtico  que  restituya el 

9. campo  constitucional  hacia la liberacidn de los 
mexicanos. l4 

Por lo tanto,  a lo largo de esta segunda  etapa electoral las 

protestas  contra el PRI  se  hacen  evidentes.  Por ejemplo,  a 

principios  de 1988 circulaba  una nota que  decia lo siguiente. 

"Esta es una  cadena para romper las cadenas  en  que 
nos  tienen  a  todos el tinosaurio  priista  que 
desgobierna  con  mayor ineptitud  y  demagogia,  dia tras 
dia.. . 

Ya  no queda mds  que botar al insaciable  tinosaurio 
priista  votando. TODOS contra el PRI... Pero votemos, 
vayamos  a las urnas el primer  domingo  de julio, para 
poder  exigir  respeto a nuestro  voto.  ¡Ya  basta! 

(REPRODUCE ESTE MENSAJE DIEZ, VEINTE, MIL VECES O 
MAS Y DIFUNDELO, PARA ROMPER LAS CADENAS  HAGAMOS UNA 
CADENA MAS rmERTE) i SUERTE! . 'I 

AlemBn, A.R. "Salinas,Cdrdenas  y  Heberto  son la misma  gata 
revolcada, segQn  Clouthier"  cit. por L6pez  Gallo, M., Ib., 
p. 156. 

I4 Vizcaino, R. "Salinas  y yo tenemos  proyectos  opuestos", 
cit.  por Ldpez  Gallo, M., Ib.,p. 189. 

15 "Al estilo  religioso: una carta-cadena exhorta a votar 
contra el PRI" en  Proceso, No. 537, 1Q de  febrero  de  1988,p.26. 
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Con  respecto al uso  desigual que se le otorga  a los Partidos 

de  oposici6n  en  relaci6n al PRI se plantea lo siguiente: 

Cdrdenas  dice  que la prensa nacional publica su actividad 

electoral en  terminos  muy  generales  y  escasos. 

Para  Heberto  Castillo los medios de informaci6n estdn 

manipulados por el gobierno y los define  como  especie  de  Partidos 

Politicos  sin  registro. 
.i('. 

Clouthier  supone  que los candidatos  opositores  sufren  un 

bloqueo  informativo y que  eso  expresa la existencia de  un previo 

fraude  electoral. 

Rosario  Ibarra  de  Piedra  se  da  cuenta  de la desigualdad  en 

la transmisi6n  de la informaci6n politica y la propaganda, pero 

dice  estar  convencida  de  que el pueblo juzgar6  esas  actitudes. 

Gumersindo  Nagana  dice  que los medios  de  informaci6n 

deberian  tener  un inter& social  real. 

Y asi como los Partidos  Politicos  opositores  expresaron sus 

desacuerdos  en  cuanto  a la parcialidad en el uso  de los medios de 

informacih,  tambidn  otros  organismos expresaron sus 

inconformidades.  RECAP  (Resistencia Civil Activa y Pacifica)  es 

un organismo  que  mostr6  sus  inconformidades por la manera  en  que 

el noticiero "24 horas" alteraba la informaci6n  transmitida.  En 

un  desplegado  invitaban  a la poblaci6n  a no ver  ese programa 

"Porque ocultaba la verdad,  deformaba la informaci6n y era 

tendencioso,  pues  priorizaba la campana de uno de los candidatos. 

A su juicio, el tiempo  que eete  programa  concedia a los Partidos 
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Politicos  era  desigual: PRI (91%); PAN (1%); PPS,PARM,PST (4%);  

PSUM - ahora PMS (3%); PDM (0%) y PRT ( 1 % ) .  

RECAP  demandaba  informaci6n  veraz,  sin  distorsiones. 

Amenazaba con  un boicot (25 de junio de  1988 en  caso de  que la 

situaci6n  continuara, el cual consistia en invitar  a la gente 

para que  no  consumiera  productos  que  patrocina el noticiero; por 

ejemplo,  productos  Domecq). 
,I .  .'F. 

Teniendo  como  contexto este conjunto  de  problemdticas, el 

dia 8 de  junio  de  1988  Heberto Castillo,  candidato del PMS decide 

renunciar para favorecer la candidatura de  Cdrdenas  y  consolidar 

una fuerza  democrdtica  de  Partidos  opositores al PRI. Este 

acontecimiento  fue  motivo  de  reacciones  opuestas: para unos 

significd  una  traici6n por parte de  Heberto  sobre  quienes lo 

habian  postulado y apoyado; para otros  significd la mejor forma 

de  unir  fuerzas politicas. 

Por lo tanto, lo que  se muestra en  este  periodo  prdximo a 

los comicios  electorales  es la suma  de las inconformidades  y  de 

los prondsticos  a  favor del PRI. Se  hace  manifiesta la duda e 

incluso se  dan a  conocer  rumores  de  que  antes  de las elecciones 

habla  boletas ya cruzadas a favor del PRI y falsificadas. Son 

estas  ideas  divulgadas, las que  hacen  pensar .a Clouthier, 

CBrdenas  y  Heberto  que hay un fraude desde  antes  de las 

elecciones. A los reclamos  se une Porfirio Mufloz Ledo,  quien 

habla  de  un  fraude  electrdnico  y la ADESE (Asamblea  Democrdtica 
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1 4 5 4 7 1  

para  el Sufragio  Electoral)  habla  de  una  maquillaje  en  las  cifras 

favoreciendo al PRI en  los  pron6sticos. lb 

Entre  los  miembros  de la ADESE  se  encontraban  lae  siguientes 

personas:  Porfirio Mufloz Ledo,  Luis  Sdnchez  Aguilar,  Carlos 

Monsivdis,  Carlos  Imaz,  Arnold0  Martinez,  Ricardo  Pascoe, 

Alejandro Gurza, Javier  Livas,  Julio  Faesler,  Norbert0  Corella, 

Rogelio Sada, Enrique  Krauze.  La ADESE elabord  un  "Manual  de 

vigilancia y defensa al voto"  en  donde  se  expresaban los 

mecanismos  que  emplea  regularmente el PRI para  enganar y 

4 .  

.. 

manipular  asi como las  formas  para  combatir  lo  anterior. 

Por su parte, los Partidos de oposici6n  acuerdan  coordinar 

sus actividades  para  motivar  a la ciudadania  a la participaci6n y 

atender  las  elecciones  detenidamente  para  demandar  cualquier 

irregularidad. 

En este  periodo  electoral  se  consideraron  estos 

acontecimientos  como  aquellos  factores  que  hicieron  pensar  a los 

Partidos  Politicos  opositores al PRI sobre  una  acci6n 

conspirativa y falsa  en  tdrminos de que  las  campanas  politicas se 

vuelven  tan s610 una  justificaci6n  que  encubre el cardcter 

fraudulento  que  a  juicio de estos  Partidos  Politicos  se  habia 

ideado  con  anticipaci6n. 

Es tambidn  en  este  periodo  politico  donde las acciones 

politicas  de  los  contendientes  toman  otro  matiz;  se  trata  de  un 

dmbito  donde  se  busca la convicci6n  ciudadana, el reconocimiento 

lb "El PRI  maquilla las cifras al gusto de Salinas  dice 
ADESE" en Proceso, No. 5 9 8 ,  18 de  abril  de 1988, P.7. 
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y hacer  que sus acciones  politicas  se  impregnen  en la sociedad de 

modo  que  quede  claro y se justifique el triunfo  de  un  Partido 

Politico. 

Hasta  esta  etapa, los  candidatos a la presidencia ya 

debieron  haber  hecho la  campafla propagandistica mds intensa en 

terminos  de  generar  confianza y orientaci6n  politica  del 

ciudadano. Si en la  primera  etapa de la  campafla  los Partidos 

Politicos y sus candidatos  se  dan a conocer por sus  ideas, 

dogmas,  sistemas  de  valores y proyectos  de  gobierno,  es  en  esta 

segunda  etapa  donde  importa  redoblar  esfuerzos y socializar al 

mdximo su plan de trabajo. Es el  momento en  que el  candidato debe 

persuadir  en  mayor  medida, a su público  con su palabra, con  su 

imagen,  con su escenario de acci6n y con sus propuestas: 

"En politica  las  palabras  cuentan  mucho mds de lo 
que a veces se cree.  Cuando el politico  las  emplea 
certeramente,  con  oportunidad o propiedad,  se  hace 
respetable,  logra ser entendido e incluso  llega a 
convencer.  Entre  otras  muchas  cosas el  liderazgo se 
forja  con la palabra.  Esa  capacidad de persuasidn se 
viene  abajo o alcanza  fines  opuestos  cuando el  lenguaje 
es  desmesurado. ''I7 

Es tambi6n  en  esta  etapa  donde  se  define  un  combate mds 

pronunciado  entre  candidatos. Todos persiguen el  poder y s610 uno 

l,o obtendrd,  todos  desean ser las mejores  opciones  politicas ante 

la sociedad. Es la propaganda la que ya se ha  encargado  de  hacer 

manifiesto  una  forma  de  pensar y de sentir; de  reflejar  diversas 

17 L6pez M.J. "Cuauhtemoc o los arrebatos  verbales" cit por 
Ldpez  Gallo, M. Ob. cit.,p. 222. 
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expectativas  y  posturas  de la realidad en  base  a los aspectos 

propios  de  nuestra  cultura,  a las creencias de una  sociedad  y  a 

los contextos  sociales. 

Es en este  escenario  politico  donde se construye una 

mecdnica  de la acci6n  social  que  propicia la accidn colectiva;u 

es  decir,  un dmbito  de intervenci6n. participaci6n,  adhesidn al 

jutego de la vida  en  sociedad  donde se  recrean y organizan 

preocupaciones,  estructuras  cognitivas,  peticiones,  visiones de 

la realidad  social  y  formas  de  intervenci6n  social  entre  otros 

aspectos  como  factores  de  una  definicidn  y  actuacidn  social.  Por 

consiguiente,  en una contienda electoral se  dibujan  marcos  de 

interaccibn,  de  accidn y participacidn  social. 

En esta faceta intermedia del proceso  electoral, los 

Partidos  Politicos  acentúan sus estrategias  a  una  acci6n  social 

orientada  a  una  participaci6n  convencional  abanderada  bajo el 

titulo  democrdtico del procedimiento, nos  referimos al voto 

ciudadano.  Sin embargo, la acci6n social  no  comienza ahi ni es 

punto de conclusi6n. Mucho  antes del proceso  electoral se  sitdan 

las visiones  y  concepciones  que  individuos  con  un  quehacer 

politico  institucionalizado tienen  de la propia politica, de su 

quehacer politico, de  sus ideologias y convicciones,  de los 

modelos  de  sociedad que plantean  y  de los modelos y formaa de 

concebir al ciudadano. Y al mismo  tiempo los ciudadanos  siguen 

I' Gonzdlez N . M .  ,"Un  esquema para .la investigaci6n 
psicosocial: la participacidn  y la propaganda"  en Judrez R.J. et 
al. Ensayos de  Psicoloaia  Politica  en M6xico, p.96. 
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definiendo posturas,  puntos de vista,  generan  comportamientos  y 

formas de pensar el entorno de lo politico. 

Por ejemplo, el PRI  quiere  mostrarse,  a lo largo de  toda SU 

primera y  segunda fase electoral como un Partido convincente  con 

lo que  dice  y lo que  propone;  ecudnime  con  su  proyecto para la 

Naci6n y para los mexicanos,  como la mejor  opci6n  politica, 

democrdtica,  justa  y propia con los requerimientos  que la 

compleja  sociedad va exigiendo y generando.  Este  Partido  se 

piantea a si mismo como  aquella  opci6n  que  "verdaderamente" 

%' 

recupera,  reintegra  y  ajusta los principios  revolucionarios  a las 

necesidades  que la moderna  sociedad  de hoy en  dia  expide y 

reclama. Es el principio de valores,  simbolos  e  imdgenes las que 

se  entrelazan  en una versi6n  nacionalista que pretende  exaltar la 

idea de  una  identidad  nacional. Son los colores del emblema del 

PRI los que  deliberadamente  se  conjugan  con la bandera  nacional, 

aquel simbolo patrio  que  nuestra  educaci6n formal ha  impulsado 

como  un  principio elemental de nuestra identidad  nacional. 

Podemos  decir que el simbolo es "eso que  representa  otra 

cosa  en  virtud  de una correspondencia  anal6gica"  y es  tambidn "un 

sistema  construido  de  tdrminos  donde  cada  uno  representa un 

elemento  de  otro sistema"." Por lo tanto, el simbolo  es  un 

instrumento  que permite transportarnos  a la evocaci6n  de  imdgenes 

comparativas y concretas llenas de un valor  social. El simbolo 

I9 Encyclopaedia  Univerealis, vol. 15, p. 613. 
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halla  tambien  una  relacidn  en  aquel  conjunto  de .palabras que 

conducen  a la gente  a  recapturar  un  sentido  a  traves  de  imdgenes: 

“El poder  de las  palabras  estd  vinculado a las 
imdgenes  que  evoca  y es, por completo,  independiente  de 
su significacidn  real.  Aquella8  cuyo  sentido  estdn  peor 
definidas poseen  a  veces  el  mdximo de capacidad de 
acci6n. A s i ,  por ejemplo,  terminos  como  democracia, 
eocialismo,  igualdad,  etcetera  cuyo  sentido  es  tan vago. 
que  no son suficientes  gruesos  volúmenes  para 
precisarlo. Y sin  embargo  a sus breves  silabas va unido 
un  poder  verdaderamente  mdgico,  como si abarcasen la 
solucidn  de  todos los  problemas.  Sintetizan  diversas .. aspiraciones  inconscientes  y la esperanza  en su 
realizaci6n.”” 

Ese  conjunto de simbolos,  valores,  imdgenes,  etcetera 

permiten  hacer  evidente  las  expresiones y concepciones  que  cada 

uno de los Partidos  Politicos  asume. Los simbolos  se  traducen  a 

ideas,  palabras,  emblemas  e  incluso  objetos. Y son estas 

herramientas  las  que se emplean  en la  politica  para construir y 

fortalecer  las  instancias  nacionales. 

Los colores  de la bandera son llevados al terreno  politico: 

El PRI se apropia de ellos, asi  como  tambien  el  Programa  Nacional 

de Solidaridad  y  qu6  mejor  manera  de  conjugar  esto  que  con la 

emisi6n  del  himno  nacional, la evocaci6n  de  los  heroes  y  las 

glorias, la manifestaci6n del Partido  Politico  como  una  entidad 

polftica  que  dice  luchar  por el nacionalismo, los valores  y los 

principios  que  los  sustentan:  Democracia,  Soberania,  Libertad, 

Justicia . . .  

Le  Bon, G. Psicolocria  de  las masas, p .  80. 
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En  contraposici6n  a  esto, el PRD se identifica con un sol: 

valioso  elemento de la naturaleza  que  bajo  una lectura politica 

sintetiza la justicia,  verdad,  identidad  partidaria,  soberania, 

. democracia y un  nuevo  amanecer politico. n 

Entonces, lo que  se  intenta  finalmente es persuadir  a  todas 

aquellas  personas  que  reciben los mensajes  transmitidos por los 

candidatos  politicos. En cierta  medida, se vislumbra aqui 

aquellos  principios  que  Le Bon  trabaj6 y que  de  alguna  manera 
r 

sintetizan  su  concepci6n  de la Psicologia  Politica: 

- Definicidn  de  espacios y escenografias  de los actos y 
prdcticas  politicas, donde  se acenttía una  atm6sfera 
majestuosa,  misteriosa,  maravillosa, mila'grosa, mdgica. 

- m i e n t e  estimulado  por mtísica, estandartes,  banderolas, 
silencios. 

- Manejo  de la fe, esperanza, espera. 

- Empleo  de  una  gramdtica  de la persuasi6n  donde  se  acentúa 
el prestigio, la repeticibn, la afirmaci6n y el contagio 
mental. 

- Crear  ceremoniales  con  un  sentimiento  de  comunidad 
afectiva. ( La idea de  un  "nosotros") . n 

Chihu, A. 88simbolos y colores  nacionales"  en  Polis 91, p. 
238. 

Ac0sta.A.T. y Uribe, P.J. "La psicologia politica en la 
concepci6n leboniana" en  Judrez, R.J. et al. Ob. cit. 
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Basta con expresar  algunos  fragmentos  de lo que dijo  Salinas 

de  Gortari  en su plan de  campana electoral para identificar 

algunas  características: 

El prestigio  que  Salinas de Gortari  adquiere al tener el 

privilegio de  pertenecer al PRI: 

"Una campana  es  un  gran  ejercicio  de  autocritica 
nacional. 

( . . . )  Tenemos capacidad  de  autocrítica  y  debe 
ejercerse la critica;  es  indispensable  en un  sistema 
democrdtico ( . . . ) ' I .  

aa 

El manejo  de palabras  que  tienen  como  intensidn dar 

alientos, se  muestra  como uno de los propdsitos  y  deseos del 

candidato: 

. . . I  yo me  siento joven  y aquí yo  veo  muchos 
jdvenes,  independientemente d.e  la edad que  tengan, 

- -  porque la juventud  es una actitud mds que  una  cuestidn 
de  anos.  Hay  gente  que puede tener  setenta  anos  y  ha 
perdido el dnimo, la fe, la esperanza  y  entonces Lcdmo 
pueden ser jdvenes?.  Hay  otros  que  rebasan los setenta 
y los ve  uno  con la disposicidn  de  seguir  actuando para 
transformar la realidad  en  que  vivimos. j.: 

Yo parto  de que la tesis  de la juventud  es  una 
cuestidn  de  actitud  mds que de edad (...)''.M 

Definicidn  de  espacios  y  tiempos  majestuosos y mdgicos  que 

transportan al oyente al pasado: 

"Estamos  en  Dolores  Hidalgo, lugar-  de  profundo 
significado para todos los mexicanos. Aqui un punado de 

as Salinas  de  Gortari, C. "Quer6taro:  didlogo  y  concertacidn, 
fuente de convivencia  armdnica".Entrevistas  de  camDana, 16 de 
enero de 1988, p. 6 

91 Salinas  de  Gortari, C. Ib. p. 7. 
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compatriotas dio inicio  a la gran  gesta  de la 
Independencia  nacional sin mds armas que la invencible 
aspiraci6n de la libertad y justicia. 

Aqui prendi6 la mecha de la Independencia. En este 
sitio  arranc6  una lucha de mds de  diez anos para darnos 
libertad  a todos los  mexicanos. En este  lugar,  todos 
nosotros,  por  la voz de nuestros  antepasados,  dimos 
muestra de lo que somos capaces  cuando se trata  de 
alcanzar y defender  nuestras  libertades y soberania. 
Sin armas y sin recursos  nuestros  compatriotas  nunca 
claudicaron,  lucharon con todas sus fuerzas  hasta 
lograr  lo que  desde  dentro  del  coraz6n  anhelaban: la 
independencia  nacional, el derecho de todos  nosotros 
para decidir  por  voluntad  propia  nuestro  destino. 

Aqui en Dolores  Hidalgo,  naci6 la patria  mexicana. 
Hoy vengo  a  este  altar  para  asumir el compromiso 
indeclinable  de  trabajar  por  ella con todo el amor 
mexicano y hasta el  limite de mis  capacidades,  para 
conservarla y engrandecerla." I 

Lo que  notamos es que  las  campaflas electorales  trabajan  a un 

nivel  politico  pero  tambidn  psicol6gico. Se congregan  pdblicos 

para  escuchar  palabras  de  los  candidatos;  palabras  llenas  de 

simbolismo, de valores,  de  imdgenes pero  tambien  de  lenguajes  no 

verbales  que  hacen  evidente el silencio, los gestog, los 

ademanes.  Aunado  a  esto se presentan  escenografias  majestuosas 

que  condensan  una  finalidad:  transportar  a  los  espectadores  a  un 
5. 

sentimiento  de  emoci6n,  de  formaci6n de impresiones,  del  trabajo 

I partidario  para  lograr la conviccidn y una  cohesi6n  grupa1  que 

culmine  en el fortalecimiento  del nwero de votos ganados  por 

cierto  Partido  Politico. 

I 
I 

i 

La contienda  electoral se torna  una  fiesta  politica,  que 

ngiliza y agita  las  mentes  grupales. Es el espacio  en  que se 

I a0 Salinas de Gortari, C .  "Este el momento  del  compromiso y 
la solidaridad" en Discursos de campana, 11 de enero de 1988. 
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apreccia  un  juego  politico de competencia en la medida  en  que 

cada  uno  de los Partidos  Politicos  dice  ser la mejor opci6n. Cada 

uno  rechaza  a los otros por su postura  polftica  y sus principios, 

ven los defectos  de los demds y se  sobrevalora al propio Partido 

Politico  de  pertenencia. 

Es al interior de esta  segunda  etapa  electoral  en  que  se  ha 

condensado e intensificado la campana. Los mexicanos,  de  una  u 

otra  manera tienen  conocimiento  de los candidatos, los 

identifican y asumen una postura. De igual modo,  ya se han 

formulado  pron6sticos y estudios  de  opini4n  en  donde  se precisa 

quien  de los Partidos  Politicos  se  halla mds favorecido. 

Esta etapa  culmina  y se ingresa  a la fase  definitiva, 

aquella  donde  se  decide  quien  de los candidatos  politicos  deberfa 

asumir el cargo  presidencial. 
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C ) -  39 EI'APA: FASE FINAL DEL PROCESO, INTENSIFICACION DE 

ACCIONES Y TRIUNFO DEL  CANDIDATO  ELEGIDO 

A finales de junio y principios de 1988 se constata  uno de 

los eventos  culminantes de la intensa  labor  electoral: el cierre 

de la  campafia politica  por  cada  uno de los  candidatos 

participantes: 

Cuauhtemoc  Cdrdenas lo hace  en  tres  sitios: el 25 de  junio 

en el Z6calo; el 10 de julio en la Comarca  Lagunera y el 2 de 

julio en Michoacdn. 

Gumersindo Magaffa lo hace el 26 de junio  en la  Ciudad de 

Mexico. 

Rosario Ibarra de Piedra  termina su periodo de campafía en la 

Plaza de la Constituci6n el 26 de junio. 

El 2 de julio  Manuel J. Clouthier y Carlos Salinas-e 

alternan el Zdcalo para  concluir su campana de trabajo  politico. 

Y como menciondbamos al principio,  cada  uno de los sitios 

I seleccionados por los  dandidatos no se hace de modo  arbitrario. 

Hay todo un  soporte  conceptual,  simbdlico y estrategico. 

Tenia que ser natural qu? Cuauhtdmoc  Cdrdenas  eligiera 

Michoacdn en el sentido de evocar  quien es, quien  fue su padre y 

cud1 es el compromiso  que  aquella  tierra  demanda del hijo del 

General  Ldzaro  Cdrdenas. Es este  lugar  el  que  estimula la memoria 

colectiva y explicita  remembranzas  de la obra  emprendida  por  un 
I 

michoncano a finales de la decada  de los  treinta y principios de 
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los aPlos cuarenta y que  hoy  pudiera  transportarse en la obra de 

su heredero. 

Ahora bien, el que  varios  candidatos  hallan  elegido el 

Zdcalo  como sitio para  clausurar su campaf'ía politica  nos  conduce 

a pensar  tambidn en un  fin  politico y psicol6gico. En aquel  lugar 

se concentra  un  poder  centralista:  por  un  lado el Poder Politico 

que se materializa  en el Palacio  Nacional y por otro lado  el 

Poder  Religioso, el  cual encuentra su expresidn en la inmensa 

Catedral  Metropolitana. El Z6calo  es  un sitio ideal  para reunir  a 

un excesivo  conglomerado  humano,  es el escenario donde la0 

manifestaciones y las huelgas u organizaciones por ejemplo, se 

concentran para ser percibidas y demandar al Poder Polftico sus 

peticiones y resoluciones. Es tambíen el sitio que reune a la 

gente  para  celebrar  las  fiestas  nacionales  del  dia de la 

Independencih,  para  conmemorar un ano mds de lo que se logrd y de 

lo que "goz&os", para  cohesionar las mentes de los mexicanos a 

un sentimiento de identidad.  Desde  este  sentido  Octavio Paz dice 

que la fiesta es un rito: e l  mexicano  hace de la fiesta  nacional 

un proceso  para  expresdrse,  relevarse y dialogar con la patria, 

la divinidad, los amigos, los parientes: 

" (  ...) la fiesta es adte  todo el advenimiento  de 
lo ins6lito.  La  rigen  las reglas especiales,  privativas 
que la aislan y hacen  un  dia de excepci6n:- Y con-ellas~~ 
se introduce  una  16gica,  una moral y hasta  una  economia 
que  frecuentemente  contradicen  las de todos los dfas. 
Todo ocurre  en el mundo  encantado: el tiempo  es otro 
tiempo  (situado  en  un  pasado  mitico o en una  actualidad 
pura!;  el espacio en que se verifica  cambia  de  aspecto, 
se desliga  del  resto  de la tierra, se engalana y se 
convierte  en un <<sitio de fiesta>> (en general se 
escogen  lugares  especiales o poco  frecuentados); las 

41 



personas  que  intervienen  abandonan el rango  humano o 
social y ~e transforma  en vivas, aunque efirneras, 
representaciones ( . . , ) .% 

En sintesis, es el espacio, la temporalidad, los escenarios 

y los  participantes  que se congregan  en  un sitio tan  importante 

como lo es el Zbcalo lo  que  permite  explicitar lo majestuoso y 

mdgico. Es el espacio ideal  para concentrar  ffsicamente a un 

conglomerado, a una  multitud  pero  tambien  para  concentrar y 

fusionar sus pensamientos,  idear un espiritu  de  comunidad  tan 

similar al sentido  religioso,  es  hacer del evento  una  fiesta 

nacional. n 

Haciendo  gala de todos  estos  elementos  es  como se justifica 

Porque  varios de los  candidatos  presidenciales  escogen al Z6calo 

corno lugar para cerrar su campafla politica. 

Finalmente los candidatos han culminado  con su etapa de 

propaganda  politica,  han  concluido con concentraciones  masivas 

haciendo  Bnfasis en una  insistencia al voto, a la participaci6n 

ciudadana y a la limpieza  electoral.  En  visperns  del  proceso 

electoral aCin persisten'  las demandas y "Llamadas a l a  legalidad" 

por  parte de Cuauht&noc  Cbrdenas, Rosario Ibarra de Piedra y 

Clouthier. 

Por su parte,- el  .candidato  del PRI anuncia  a La Jornada el 

sentido  que  deberfa  asumir la credibilidad  electoral;  es  decir, 

ab Pez, O. El laberinto  de la soledad, p.45. 

Cf, Carballo, E. Las  fiestas patrias en la narrativa 
nacional,  Dibgenes, s/f. 
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una  tarea  de  todos los Partidos  Politicos en donde los candidatos 

de  oposici6n  debieron  haber  impulsado mbs su campafia politica  que 

andar  pregonando la posibilidad del fraude  electoral. 

" 

OI 

Finalmente  con  altas y bajas, con  oposiciones y criticas el 

proceso  electoral se concretiza el dia  de las votaciones y 

despues  de  esto  no  quedaba mas que  esperar los resultados ... 

i 

n Hiriart, P. "Hay que  aprender a respetar la decisi6n del 
electorado: Salinas". cit.  por Lbpez,  G.M. Ob cit., p .  277. 
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1 . 2  CARLOS SALINAS DE GORTARI: EL PRESIDENTE IMPUGNADO 

Es M. Bartlett  quien  hace  público los resultados  de la 

contienda  electoral  manifestdndose  que  Carlos  Salinas  de  Gortari 

fue  el candidato ganador. Las  respuestas por  parte de  otros 

Partidos Politicos  e  incluso  sectores  religiosos  no se hace 

esperar: 

Efrafn  Calvo  (perretista)  denuncia  un  fraude  computalizado y 

reclama el triunfo  del  verdadero  ganador: Cuauhtdrnoc Cdrdenas. 

Roberto  Tinoco (PDM) y Jorge Aleocer- (PMS) dudan  de  los 

resultados. 

Hidelbrando Gaytdn (PPS) dice  que  no  hay  voluntad  popular. 

Jorge Amador CFC) pone en evidencia las pruebas  del  fraude 

al presentar  bolsas  que  contenian  boletas  semiquemadas 

encontradas en basrnreros y rfos. 

Diego Ferndndez Ceballos (PAN) no  cree  que las elecciones 

hayan sido limpias ni legales. 

El arzobispo de yermosillo,  Carlos  Quintero Arce  expresa 

estar  convencido de la  irregularidad  del proceso. 

Por su parte,  Garrido L. J. dice lo siguiente: 
* 

"Mbxico vot6 por  el cambio el 6 de julio  de 1988, 
pero  Miguel de la Madrid  sufrag6 por la continuidad: al 
parecer  es su voto e1 que  cuenta. El pueblo mexicano se 
pronunci6 en contra  del <<sistema>> prifsta y del 
gobierno y de sus opciones  econ6micas y sociales  de  una 
manera  tan  contundente  que  sacudid hasta los cimientos 
del  .poder,  pero  el  Presidente  de la Repablica, que 
desde el inicio de su sexenio  entendi6  que para llevar 
adelante su polftica  debid  defender a ultranza al 
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<<sistema>>, prosigui6  en su empeflo por  imponer  en Los 
Pinos, contra  viento y marea  a  Carlos  Salinas de 
Gortari: el hombre  de  confianza  del  departamento  del 
Estado y del FMI. La ,ya legendaria <<semana de la 
alquimia>> que  precede al recuento distrital, culmin6 
de tal suerte  en  una  imposicidn  contra  millones de 
mujeres y hombres que  creyeron  que  esta vez  su voto 
podria  tener  un  sentido. 

Las elecciones  mexicanas  de 1988 serdn recordadas 
por  consiguiente  no sdlo como las mds sucias de la 
historia  de  Mexico:  fueron  tambien la mds colosal 
operaci6n  del  fraude  que  haya  intentado  regimen  alguno. 
( . . . I  

En  julio  hubo  en  realidad dos elecciones: el 
pueblo  vot6  por  Cdrdenas el dia 6 ,  pero en los dlas 
siguientes <<los alquimistas>> oficiales  votaron  por 
Salinas  en  una  operaci6n  que  culmind en los sdtanos de 
la Secretaria de Gobernacidn para hacer decir a las 
cifras lo que  no  decidieron los mexicanos (...)'l. 

a9 

Aunado  a  todas  estas  reclamos se colocaron los de los 

excandidatos de la oposici6n, los cuales  realizaron  un  acto de 

protesta  en el Z6calo para declarar la existencia  de  un  gobierno 

usurpador, sin legitimidad,  que  habia  violado la legalidad y 

engana al  pueblo. 

Rosario  Ibarra y Heberto  Castillo  expresaron su apoyo al 

Cdrdenas  pues lo consideraban el verdadero  triunfador. Es la 

marcha  que  hace  Cdrdenas  ("Marcha por la Defensa  del Voto") donde 

los participantes  reclaman  con  frases  ir6nicas la farsa  politica 

y el reconocimiento  de  Cdrdenas  como el legitimo  ganador: 

i 

"Se ve/ se siente/ Cuauht4rnoc Presidente" 
"Veinte  millones,  ja, ja, ja" 
"Ya lleg6/ ya est&  aqui/  el  que  va a  chingar al PRI" 
"El pueblo  vot6/ y Cdrdenas gan6" 
"El pueblo se cansa/ de tanta  pinche  transa" 

1) Garrido, L.J. "Las  ironias de la elecci6nDo, cit. por 
L6pez,G.M., Ib., p.p. 338-339. 
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"CWAUH-TE-MOC/  CUAUH-TE-MOC" 
"El pueblo  votd y Cdrdenas gan6" 
"Barbas si, orejas no" 
"Sacaremos al peldn de las  orejas" 
"Democracia si, fascismo no" M, 

Y a  estos  esfuerzos se suman los apoyos  del PARM, PMS, PPS, 

MAS, C m ,  Alianza  ecologista,  Movimiento Gay, Asamblea  de 

Barrios,  Movimiento del  pueblo  mexicano.  organizaci6n Punto 

Critico. 

Al respecto, Cuauhtemoc  Cdrdenas  advierte lo siguiente: 

"Reitero la demanda de denuncia - o licencia,  en 
fin el retiro del  cargo- de Carlos Salinas, para  que 
abra la posibilidad  de  legitimar el Poder Ejecutivo lo 
que no se dard  mientras tsl siga desempefiando y tenga  un 
origen  ilegal  e  ilegitimo ( . . . ) ' t . "  

Y en otra  declaraci6n  Cdrdenas  agrega lo siguiente: 

"Llamo a  Carlos Salinas de  Gortari  a  reflexionar 
con seriedad y pensar  seriamente en el M6xico al que 
aspiran, las mayorias  nacionales. En sus manos est& 
ofrecer  una  solucidn legal a la crisis a la que el 
gobierno y su partido han llevado al sistema politico: 
su renuncia al cargo de Presidente  electo,  abrird el 
camino  para  restaurar  legalidad y legitimidad a traves 
de un itinerario y la convocatoria para celebrar  nuevas 
elecciones  presidenciales ( . . . I "  aa 

i 

i 
* Monsivdis, C. "Ya llegb. ya esta aqui", cit. por Lbpez, i 

'' Hinojosa, O. "Didlogo.  cuando se respeten los procesos 

* Anaya. M. "Gargantas  afbnicas, rostros enrojecidos, 

G.M., Ib., p. 341. I 
electorales"  en  Proceso, No. 636, 28 de  noviembre de 1988, p.14. 

cohetones, gritos", cit. por Lbpez, G.M. Ob. cit., p. 525, 
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Por su parte el PAN, PRT, FDN exigen el esclarecimiento  de 

resultados y en caso extremo  hacer un nuevo  proceso  electoral. SS 

En  un  documento  titulado  "Compromiso  Nacional para la 

Legitimacidn y la Democracia"  Clouthier  enfatiza  tres  aspectos: 

polftica  econ6mica,  polftica  educativa y democracia  polftica 

donde  pone  atencidn  a la iniciativa  privada.  economia y 

educaci6n, y le exige a Salinas que  hiciera un buen ejercicio del 

poder, por lo menos, ya que no obtuvo  legitimidad en el terreno 

electoral. Y en caso de no cumplir lo anterior, el PAN amenazaba 

con ese  gobierno  advirtiendo ademds que existfan segment.oa de la 

pclblacidn mexicana  que  coincidfan  con las opiniones  de aquel 

Partido  Politico. 

Y ante  este  conjunto de elementos de rechazo y critica, el 

PRI hace  manifiesto  una  declaraci6n  politica: 

"El Partido Revolucionario  Institucional  ha sido 
la organizaci4n  polftica  que  ha  asegurado, la 
transmisi,dn pacifica  del  poder  durante seis decadas y ,  
con ello, ha contribuido a mantener el orden 
constitucional,  que  garantiza  las  libertades de los 
mexicanos, los derechos sociahs de las mayorias y las 
transformaciones  de la sociedad. ( . . . I  

El Partido  Revolucionario  Institucional  ha  tenido 
como doctrina los  principios y el Programa de la 
Revoluci6n  Mexicana: Democracia, Nacionalismo y 
Justicia Social ( .  . . )  

El mandato democrdtico  del 6 de julio  fue: 
fortalecer la soberania  nacional;  recuperar el 
crecimiento  econdmico y mejorar los salarios reales; 
combatir  a  fondo la pobreza! y encauzar  en  paz, los 
cambios  democrdticos  en la vida  politica ( . . . I  

Una  parte de la transformaci6n  politica ya se dio: 
es el resultado de la eleccibn. El pueblo vot6 con 
sabidurfa,  porque  hay  una  mayorfa  que  permite  gobernar 

Alemdn, R. y H. Castro.  "Cdrdenas,  Clouthier e Ibarra  por 
la anulacidn de los comicios si no se corrigen  irregularidades", 
cit. por Lbpez, G.M. Ib., p .  3 7 3 .  
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y dos fuerzas  politicas  importantes  que  equilibran el 
poder.  La  voluntad  popular  es esta. ( . . . ) l a .  

Con  tal declaracidn el PRI deja  en  claro su triunfo y le 

tiene sin cuidado lo  que digan los demds.  Bajo las frases: 

"Cuauhtemoc miente. Salinas Presidente"; "Salinas ganb, Maquio 

enloquecid"; el PRI reitera su triunfo. 

Finalmente  Carlos  Salinas  arriba  a la  presidencia de la 

RepGblica el 10 de  diciembre de 1988 expresando su convicc!i6n y 

seguridad  en su triunfo que  desde el periodo de campafia hizo 

pQblico:  en Huamantla, Tlaxcala el 7 de enero de 1988 cuando 

emite  un  discurso  que  es  considerado  como  una  ruptura y 

distanciamiento  entre  Carlos  Salinas  como  candidato y Carlos 

Salinas  como  Presidente  advirtiendo su profundo  triunfo: 

"Por voluntad  mayoritaria de todos mis 
compatriotas, ante ustedes est&  el prdximo  presidente 
de todos los mexicanos. *' 

0 bien, aquel  discurso  pronunciado  en su Cierre  de Camparla 

donde  fortalece la convicci6n de  su rotundo triunfo: 

"Tenemos el entusiasmo de quien sabe que  ganar es 
progresar. Tenemos4 sentido de nuestra  historia  y  por 
esto tenemos  clara  visi6n de nuestro  futuro. Tenemos el 
orgullo  de lo que hemos  hecho y por eso haremos m8s. No 
les  voy  a  fallar. 
Mexicanos: 

( . . . I  Estoy  cierto de' que los mexicanos  votardn 
mayoritariamente por la defensa de la Naci6n, la 
vigencia  de las libertades, el ensanchamiento  de la 
democracia  y el cumplimiento  cabal  de la justicia. Su 
mandato  en las urnas ser6 mi compromiso  irrenunciable. 

n Declaracidn  polftica del PRI, cit.  por  Lbpez, G . M .  Ib., 
p.p. 455-456. 
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Ganaremos por clara  mayoria.  Gobernar6 para todos, 
Convertir6 el triunfo de nuestro pais en la victoria  de 
Mexico. Vamos juntos a  engrandecer  a  M6xico para que 
alcance su tamaflo real y verdadero. 
Mexico  serd mbs justo. 
MBxico ser& &S prdspero 
Mdxico  sera m& libre. 
;Que  viva  Mexico! 
iQu6 viva el PRI ! 'I  SI 

Tal  confianza  del  candidato  en si mismo y la victoria  de su 

Partido,  supone la puesta en  escena  de  un  principio  fundamental 

de la influencia  social: para convencer a los otros,  primero  hay 

que  estar  convencido  uno  mismo. Y como  dice H.G.Bohn  "Buen orador 

es  aquel  que se convence a si mismo". 

Carlos  Salinas  arriba a la Presidencia  emitiendo  un  discurso 

de  toma  de  protesta  en el Palacio  Legislativo. Tal  mensaje 

contiene los propbsitos,  propuestas,  compromisos,  conductas  que 

se  propone  impulsar  en su ejercicio  presidencial:  virtudes, 

cualidades,  actividades,  concepciones  del  pais y de los 

mexicanos,  perspectivas  y  estrategias  politicas  a  impulsar.  La 

modernizacidn  es un elemento  clave  que  guia su discurso.  En la 

toma de  protesta el nuevo  Presidente  de la  Reptiblica expone 94 

compromisos  de  gobierdo, los cuales  se  resumen a tres  grandes 

temas que  sustentan el Proyecto  de  Carlos  Salinas  de Gortari: 

% 

~~ ~~ ~ ~~. ~~ 

a6 Sal inas de Gortari , C. "El compromiso  irrenunciable". 
Palabras  pronunciadas  por el Lic. CSG en el acto de cierre  de 
campana,  en  Nexos, No. 128. 

SS Cf., Maza, E. "Y Salinas de Gortari  empez6 a desgranar 
promesas.de  un M6xico con  todo  resuelto", e n .  Proceso, No. 631, 5 
de  diciembre de 1988, p.p. 12-15. 
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A) ACUERDO NACIONAL  PARA LA AMPLIACION DE NUESTRA VIDA 

DEMOCRATICA (MODERNIZACION  POLITICA): Se  fomenta  una  apertura 

democrdtica  para  impulsar 'el cambio, la modernizacidn y 

transformaci6n  de  las  estructuras  politicas  que  sustentan el 

sistema  a  traves  de  medidas  como: 

- Modificaci6n  de  las  relaciones Gobierno, Estados y 
municipios  bajo la descentralizacidn  de  funciones,  actividades y 
recursos: la solidificacidn  de las instituciones; la  claridad  del 
funcionamiento  politico y el equilibrio de las  corporaciones 
politicas. 

Transformacibn del  Estado  '?ajo  las reglas de un  Gobierno 
para codos en  donde los actores  s.lciales  queden  conformados  por 
todos: gobernantes y gobernados y :..n donde la participaci6n y la 
libre  expresidn sean los  ingredientes  fundamentales. 

- Recurrir a las  bases  hist6ricas  para  edificar  un  proyecto 

- Asegurar el mantenimiento de la soberania  como  principio 
que regula la vida  interna y externa  del pais y que  solidifica el 
raego nacionalista e independiente de MBxico y su correspondencia 
con los otros  paises  para  buscar la cooperaci6n,  igualdad 
juridica y autodeterminaci6n de cada  uno  de los  pueblos. 

nacional  sustentado en los  principios  revolucionarios. 

- Respeto e integracidn  del Poder Ejecutivo  con el Jurfdico 
y el legislativo. 

- Transformaciones  electorales  orientadas  hacia la 
transparencia,  pluralidad y democracia. 

- Promulgaci6n de reformas para sanear la vida  social  (lucha 
contra  delitos,  narcotrdfico,  etcetera. 1 

B) ACUERDO  NACIONAL PARA ,LA RECUPERACION  ECONQMICA Y LA 

ESTABILIDAD  (MQDERNIZACIQN ECONOMICA): Para  buscar el-desarrollo. 

el crecimiento,  combatir el desequilibrio y la crisis econ6mica 

logrando  beneficios de orden  nacional  tales  como: 

- Aspirar  a  un mejor nivel  de vida  para todos Los mexicanos 
en  donde se manifieste  un  mayor bienestar. mds empleo, una 
regulaci6n  del  poder  adquisitivo, los salarios.  estabilidad  de 
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precios de productos  bdsicos y mejoramiento  de la infraestructura 
del pais  (carreteras,  ferrocarriles,  etcetera.) 

- Disciplina en el manejo de la economia  nacional,  de  modo 
que esta  conduzca al ahorro y al  control de las  finanzas 
pabl icas. 

- Generar  mejores  procesos  de  productividad y eficiencia  con 
el apoyo de los avances  cientificos,  tecnol6gicos y del apoyo 
empresarial  de  modo  que se impulsen  exportaciones, se expanda el 
mercado  interno, se le  de  un  buen  uso a los recursos,  productos y 
servicios y se generen  excelentes redes de comercializacibn. 

- Negociar la deuda  externa  de  modo  que se logren  acuerdos  a 
beneficio  del  pais. 

C) ACUERDO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO  PRODUCTIVO DEL 

BIENESTAR POPULAR  (MODERNIZACION  SOCIAL):  Para  producir  cambios 

de  raiz que  calen y tengan  un sentido social  enorme.  Estos 

prop6sitos se resumen a lo siguiente: 

nacional asi como  sustentar los principios  de  una  cultura. 
- Reafirmar  valores y tradiciones  para  mantener la  identidad 

- Hacer del Estado  una  entidad  que  promueva la justicia 
social, el cambio y el bienestar de modo que se combata la 
pobreza,  calidad y cantidad  en el rubro de servicios basicos y 
calidad de vida  (alimentaci611, vivienda,  medio  ambiente,  luz, 
drenaje, salarios, seguridad  pública,  etcetera.) 

- Respeto  e  integracibn de todos los mexicanos  a la vida 
nacional  (jubilados,  pepsionados,  jbvenes,  mujeres,  etcetera.) 

Son estos compromisos los  que se extienden como principios a 

cumplir  e  impulsar. Al parecer son muchos los propbsitos.  Carlos 

Salinas arriba  a  la  presidencia  pretendiendo  lograr en seis aflos 

lo que  otros sexenios tambih han planeado y no  necesariamente 

han  logrado un f i e l  y efectivo 6xito. Al respecto, debemos 

preguntarnos  ¿cuantos se cumplirdn?. ¿a que precio?,  ¿con  que 



fines?,  ¿con  que medios?, ¿para  quien? . . .  Es ldgico  considerar 
que no son compromisos para un plazo  inmediato,  no son ni  para 

hoy  ni  para  mafiana, pero  Salinas los vislumbra  como  compromisos a 

realizar  durante el periodo  sexenal  que  tiene  a su cargo. Los 94 

compromisos  anunciados por  el orador  resultan ser muchos y la 

duda  permanece  cuando  existen  cuestionamientos  sobre el cabal 

cumplimiento  de  aquellos. Al respecto, Carlos Monsivciis  expresa 

su incertidumbre sobre esto: 

"Me  sorprendid la abrumadora  cantidad  de  promesas 
en un  contexto  que  por lo menos la dificulta. No tengo 
nada en contra de las metas arnbiciosas. Si desconfio  de 
los prop6sitos  enormes jamas especificados. De acuerdo, 
<< todos  tenemos  una  responsabilidad  en la reeuperacidn 
de  Mexico>>, ¿pero, quien  defiende la unidad,  bajo  que 
premisas,  ddnde  estan las garantias,  cdmo  creer  que el 
sistema  que  tanto ha destruido al pais  construir6 la 
nueva  sociedad, y que los expertos en las  viejas 
prdcticas  dirigirdn las nuevas? al no  problematizar, el 
discurso  nos sitda ante  un  paisaje  de  buenos  propdsitos 
cuyo contexto m8s preciso es la abundancia de <<linea 
dura>>, econdmica y polftica, en la administraci6n que 
se inicia. 

Por ahora el gobierno  esta  dividido  en dos lineas 
de conducta  posible,  con pocas cosas e cornon:  el 
discurso de torna de  posesi6n y el Gabinete 
presidencial. I1 tr 

Es este conjunto4 de  principios los que  sintetizan su 

proyecto  politico, el cual halla  relaci6n  con  todas las  tesis  que 

impulsd a lo  largo de su campafla electoral,  pero  tambi6n se 

sustentan en las ideas que  ha  explicitado a lo largo de su 

trayectoria  politica como candidato  presidencial. 

SP Monsivtiis, C. "Cadena  de  promesas",  en Proceso, No. 631, 5 
de diciembre d;e 1988, p .  39. 
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Es ahi donde se hallan  los rasgos de  una  manifestacidn  de 

ideas  que  hoy  sustentan el proyecto de Salinas  de  Gortari. Por 

ejemplo, la concepci6n  de  modernizaci6n.  Veamos  un  fragmento  que 

explícita  aquello: 

"Dentro de las disposiciones  legales  en la 
materia, se ha  intensificado el proceso de aliento  a la 
inversi6n  extranjera  en  dreas  que  contribuyan  a  nuestra 
modernizaci6n  tecnol6gica y al  fortalecimiento de 
nuestra  capacidad  exportadora. Se est&  tambidn 
facilitando  administrativamente la mayor  inversidn de 
empresas  medianas y pequeflas  del exterior  en  M6xico." m 

Pero es en el transcurso de su periodo  gubernamental  cuando 

la idea  de  modernizacibn,  junto  con la de solidaridad se 

intensifican  y  llegan  a  definirse  como  parte  del  pensamiento 

politico del Presidente.  En el anexo V1 presentamos  las  tesis, 

principios y objetivos del Proyecto  del  gobierno  salinista. 

Por consiguiente,  Carlos  Salinas  arriba  a la presidencia 

mostrdndose  seguro y expresando  fortaleza  en sus principios. Son 

los primeros  cien dlas de su gobierno la prueba de fuego  que 

define  pGblicamente si el Presidente est&  desempeflando 

satisfactoriamente su cargo  politico.  ¿Pero  porque se habla de 

los  primeros  cien dfas ¿e gobierno de un nuevo  Presidente  como  un 

periodo  importante?. Al respecto,  Arturo  Warman  dice lo 

siguiente: 9 

" ( .  . . )  la importancia  mitica de los cien dias 
nací6  cuando el  presidente Franklin D. Roosevelt tom6 
posesi6n  como  presidente de los Estados Unidos en medio 
de la crisis mds profunda. Por ello, la translaci6n del 

"Datos sobre la vida, la obra y la actuaci6n  de  Carlos 
Salinas de Gortari",  en Los precandidatos y sus ideas 1988-1994, 
p .  283. 
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mismo plazo  a  nuestra  circunstancia no es descabellada, 
aunque  tampoco es fdcil de traducir.  Entre otras cosas, 
los primeros 30 de los 100 dias estdn  perdidos  entre 
besamanos,  nombramientos, su celebracidn y las  posadas 
( . . . )  

Creo  que  casi  nada  espectacular  sucederd  en los 
primeros 100 dlas del gobierno de Salinas de Gortari. 
Debe establecerse el nuevo  estilo  personal  de  gobernar. 
Habrd  discursos y algunos  eventos  importantes ( . . . )  

El gobierno  de  Carlos Salinas necesitard los 
primeros 100 dlas para conformarse, organizarse 
minimamente y em ezar  a  formular el plan  efectivo de 
gobierna ( .  . . ) 'I R 

Por lo tanto, se habla de los primeros cien dlas del 

gobierno de Carlos Salinas como un  "trago amargo" en la medida  en 

que  existe en la memoria  colectiva  una  referencia  que  permite 

ubicar al  actual Presidente de la RepSblica con un  pasado 

electoral  poco  satisfactorio; es decir, se habla de  un triunfo 

electoral  fraudulento,  ilegal,  ilegitimo y manipulado. 

No obstante, el curso de la historia sigui6 su curso y 

Carlos Salinas asume la Presidencia. La sociedad es testigo de un 

evento  politico  sumamente  pronunciado: la gente recordard de 61 

la forma en que se  dice que  gan6: con fraude, trampa, mentira, 

engafio y el pisoteo  del  voto  ciudadano. 

Y aunado a  esto, Salinas de Gortari se halla  contextualizado 

bajo el imperio de una situaci6n econdmica  nacional  poco 

satisfactoria. Se  dice que  en grgn parte, 61 ya habla  contribuido 

al ensanchamiento de la problemdtica  econdmica del  pais.  Veamos 

en el siguiente  apartado  estos  asuntos. 

a¶ Wa&an, A .  "Gato pardo y al revbs" en  Cuadernos de Nexos, 
suplemento  No. 5 ,  Diciembre de 1988,  p. XII. 

54 

"_ . 



1.3 EL CONTEXTO SOCIOECONOMIC0 

Bajo el perfodo  electoral  de 1987-1988 se dibuja un panorama 

socioecon6mico  nacional  desfavorable,  problema  que  tiene sus 

antecedentes en la ddcada de los ochenta en donde se perciben 

tres  problemdticas  fundamentales: 

- Desequilibrio  macroecon6mico 
- Ineficiencias  estructurales 
- Excesivo  endeudamiento  externo 40 

A principios de la ddcada de los ochenta se determinaron 

medidas para combatir la crisis  econbmica. En 1983 la Secretaria 

de Programacidn y Presupuesto (SPP) pone  en  circulaci6n el Plan 

Nacional de Desarrollo  con las siguientes tareas a emprendert 

- Conser+var y fortalecer las instituciones  democrdticas 

- Vencer la crisis 
- Recuperar la capacidad de crecimiento 
- Iniciar  cambios cualitativos que requiere el pals en sus 
estructuras polit?icas y sociales 

Es mediante el PND (Plan  nacional de desarrollo)  que se 

busca remarcar aspectos sociales y redistributivos del 

* Cdrdoba, J. "Diez  lecciones de la reforma  econdmica en 
Mexico" en Nexos, No. 158, febrero 1991, p. 31. 
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descentralizar  actividades  productivas y de  bienestar social; 

adecuar las modalidades  de  financiamiento  a las  prioridades  del 

desarrollo, preservar,  movilizar  y  proyectar el  potencial  del 

" 

desarrollo  nacional,  fortalecer la rectorfa del  Estado  e  impulsar 

sectores sociales y estimular  sectores  privados: 

"En  el PND se descansaron  todas las  esperanzas 
para  resolver  definitivamente la crisis. Las dos piezas 
claves del PND eran la reordenaci6n  econdmica y el 
cambio estructural. Uno no  podia  andar sin el 
acompaf'íamiento  del otro. "" 

Posteriormente se vislumbra.en 1985 un  periodo  de  crisis 

econ6mica  que  manifiesta los mismos  problemas  que la crisis de 

1982: inflaci6n;  desorden  en las finanzas pllblicas; gasto 

corriente,  problemas en el comercio  exterior y presiones 

devaluatorias.  La  situaci6n  econdmica  era en esos momentos  tan 

grave que el FMI ya habia  decidido  cerrarle el credit0 a  Mexico y 

colocarlo en .la  lista  negra  de los malos clientes; pero son los 

sismos de septiembre de 1985 los que  cambiarian el curso  de la 

aumentaron: a una  crisis  econdmica se sum6 un  desastre  natural 

con sus subsiguiente8  secuelas  morales,  econ6micas y politicas. 

Conforme esas problemdticas  fueron  viajando aflo con afio sin 

encontrar soluci6n, se fue  engendrando  una  complejidad  que 

traspasaba  tanto los lfmites internos  como los externos. De modo 

que el problema de la crisis  econ6mica  fue  constituyendose  en  una 

* 

41 Ramos, A .  et al.  Salinas de Gortari:  candidato  de la 
crisis,  p.p. 191-192'. 
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dificultad  que  trastocaba a la sociedad  paralizando el desarrollo 

nacional. 

Para finales  de la decada de los ochenta  se  percibian  aan 

dificultades para  encauzar  una  economla  de  desarrollo  nacional: 

"La crisis de 1987-1988 no  comenz6 en 1982 con la 
nacionalizaci6n de la banca y el  control de cambios, ni 
con la devaluaci6n del 17 de febrero, ni en  junio  de 
1981 con la caida  de los precios del petrbleo, ni en 
1979 con el inicio  del  auge  petrolero, ni en  noviembre 
de 1976 con la llegada de los misioneros del Fondo 
Monetario  Internacional, ni  el 31 de agosto de ese aflo 
con la devaluaci6n del  peso despues de 22 afios  de 
pariedad cambiaria, ni en 1968 con la represi4n 
estudiantil, ni en 1958 con la represidn de.1os medicos 
y ferrocarrileros. 

Mds que  fecha, la crisis  nacid con la politica 
econdmica  que se disasocid de una  doctrina  politica" a 

Y frente  a  una  economfa  nacional  en  problemas  lo  que se 

propone  a  fines de 1987 es elaborar  un  acuerdo  econdmico 

denominado .Pacto  de Solidaridad Econcbmica, en donde se 

manifiestan  .los  compromisos  que  cada  uno de los sectores 

econ6micos (pfiblico, obrero,  campesino y empresarial)  contraerfan 

con la finalidad  de  disminuir  los  indices  inflacionarios. 

Con este  acuerdo, \os obreros  aceptan un aumento del 15% a 

los salarios mfnimos y . contractuales  con  vigencia solo para  la 

segunda  quincena de diciembre y un  aumento  adicional  del 20% a 

partir  del 20 de enero. 
* 

Los campesinos  aceptan  que los precios  de  garantia se 

mantuvieran a su nivel  real de 1987. 

4a Ramos, A .  et al.,Ib., p. 133. 
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Los empresarios se comprometen a aumentar su productividad 

porque  debfan  enfrentarse a una  competencia de productos 

extranjeros. 

Por  su parte, el gobierno  decide  restringir su gasto  público 

y racionalizar las  estructuras  administrativas  del  sector 

pQbl  ico. 

En febrero  de 1988 se precisa  una  segunda  etapa  del PSE,, 

etapa en la que se reafirma el seguimiento de lo antes pactado; 

es decir, continuar  con el compromiso  de los sectores econdmicos 

para  luchar  contra  la  inflacidn.  Cada  uno de los sectores  decide 

seguir  impulsando lo pactado. El Presidente  Miguel de la Madrid 

Hurtado  decide  presentar  un  "Acuerdo de austeridad"  donde  se 

exponen los lineamientos a seguir en el sector público  para 

reducir  gastos. 

La Secretaria de la Contraloria  General de fa Federacidn 

sefiala en un documento los  puntos  a  considerar  para  reducir 

gastos. Por su parte, la Secretaria de Programaeidn y Presupuesto 

hace  circular  documentos  en  donde se indican la recomendaciones a 

considerar  para  disminu4r  gastos  en el sector ptiblico. Tambi6n se 

decide  disolver,  liquidar,  fusionar o transferir a otros  Estados 

otros  grupos sociales no  estaban  tan  convencidos  de  que el Pacto 

funcionara:  En  pleno  periodo de campana  electoral  para  designar 

un  sucesor  presidencial,  los  candidatos de la oposicidn  deciden 



que sus campaflas exalten el problema de la crisis  con el 

prOp6SitO  de  criticar la politica  econ6mica  del gobierno, al PRI 

y a su candidato. Clouthier,'por ejemplo  denomin6 al PSE como el 

"Pacto de Salinidad  Econbmica"  tachdndolo  de  demag6gico y 

productor de mds hambre  entre el pueblo.  Para  Heberto  Castillo el 

PSE signific6 un  programa  superficial.  Rosario  Ibarra lo calific6 

como  "Pacto  Genocida".  Para  Cuauhtemoc  Cdrdenas  implic6  un  pacto 

de  agresi6n  contra el pueblo. 

Ademds  de  estas  inconformidades  mostradas por  los  candidatos 

de la oposicidn, hubo otros  grupos  sociales  que se declararon  en 

contra  del PSE: el 7 de enero de 1988 la Uni6n de Colonos 

Populares y los trabajadores del INAH (Instituto  Nacional de 

Antropologia  e  Historia) se manifestaron  en  contra  del  Pacto. Dos 

diaa despues se constituye el Frente  Nacional de Resistencia 

contra el Pacto  de  Solidaridad  Econdmica  en donde se integraron 

los siguientes  organismos: CEU, Corriente  Democrdtica,  Asamblea 

de Barrios, Frente Autentico de Trabajo, el Sindicato 

Independiente de Trabajadores de la Jornada, la Coordinadora 

Nacional  del  MovimientoiUrbano Popular entre  otros. Los dfas 13 y 

14 de enero  protestan  pdblicamente  contra el PSE con  tres 

manifestaciones y el 18 de febrero se realiza la "Jornada 

Nacional  contra  el PSE". 

Asl que lo que  esto  demuestra es un  profundo  descontento y 

una preocupacidn por la solucidn del problema, lo cual no  es 

privativo de un s610 gobierno,  puesto que hemos  visto  que  sexenio 

tras sexenio el problema  persiste. Y lo que impulsan  finalmente 
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los Partidos  opositores del PRI es otro argumento mbs que se suma 

a los que  desvalorizan y devaluan la actividad  del  candidato  del 

PRI. Si bien es cierto  que es notorio el rechazo y critica  hacia 

el candidato  priista  e  incluso se preve  el  fraude electoral,  no 

cabia  duda  para muchos suponer  que el Pacto  Econ6mico  tambidn  era 

obra de  un gobierno,  de  aquella  entidad  politica  que  concentra el 

poder.  Esa  es la apreciacidn y el sentir que se manifiesta y al 

hacer  públicos  los  reclamos y criticas  hacia el PRI lo que se 

buscaba  era  dejar en claro el tipo de Partido  Politico  que  aqu61 

es y propagandizar al mismo  tiempo  alternativas  politicas que 

expresaban  tener  buenas  intensiones e incluso plar,teaban  un nuevo 

giro en el desarrollo  de una polftica nacional  que  acabara  con 

las irregularidades que por  mucho tiempo  no se han  podido 

extirpar. 

De cara a  una  problemdtica  econ6mica  real y la  presencia de 

las crfticas’que desacreditaban al Partido Politico  oficial  por 

la mala  conduccidn  econdmica y polftica  que  ha  tenido  por  tantas 

dbcadas, el candidatu del PRI, Carlos  Salinas de Gortari  declara 

desde el principio de SU campana  electoral el re to  econ6mico  como 

el pilar  politico que sustenta sus planteamientos y el aspecto a 

realizar y enfatizar  en sus campanas  electorales. gl declara  en 

sus maltiples giras la necesidad de impulsar  una  nueva  estrategia 

que permita la recuperacidn  del  desarrollo  econ6mic0,  coloreado 

de  un sello modernizador para volver a tener un mejor nivel de 

vida  para  cada  uno de los  mexicanos. 
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Para lograr  lo  anterior  propone  cuatro  lineamientos 

seguir: 

- Un nuevo  esquema  para el financiamiento  del  desarrollo 
- Una  mayor  profundizaci6n  en  los  cambios  estructurales 
- Una ampliacidn de la infraestructura  nacional 
- Un mayor  impulso  a la modernizacidn  productiva 
Y mientras los  candidatos  opositores son pesimistas  en 

a 

el 

,sentido de volver  a  recuperar  una  economia  sana  porque el PRI 

insiste en tener el Poder Politico, el  propio candidato del PRI 

se presenta en  su campafia seguro y expresa  tener  plena  confianza 

en  que se lograra el mejoramiento  econdmico  en la medida  en  que 

el pueblo lo "elija".  Ejemplo  de  ello son las siguientes  palabras 

pronunciadas  en  una de  sus giras de trabajo  electoral: 

"El reto  econ6mico es volver  a crecer, pero no a 
cualquier  costo. Se trata en lo fundamental  de  definir 
colectivamente cbmo, a que velocidad y para  que  fines 
sera ese Crecimiento. El reto es  asegurar  que sus bases 
sean  sanas y fuertes,  que su ritmo sea moderado  para 
que  pueda  sostenerse y que  este  crecimiento se traduzca 
en desarro 1 1 o, en mayor  bienestar, en mbs 
participacih, en mds libertades y ,  sin duda en mds 
justicia. 
t . . . )  

Estamos  gestahdo ya el nacimiento de la nueva 
economia,  en la que'el mexicano de hoy y del siglo XXI 
van a  vivir y usar para  el bienestar  de  una  sociedad 
mbs digna y mdq  humana. Es la economia de la confianza 
compartida,  de los esfuerzgs  concertados, del  trabajo 
productivo,  de la  claridad de  propdsitos, de la nueva 
participacidn  competitiva  del pais en el mundo, de la .. 

responsabilidad y de la retribucidn  justa. 
Vamos a recobrar el pleno  control  sobre  nuestro 

destino  econdmico  que no se parecerd a ninguno de 
nuestros  ayeres,  aunque  de  ellos ha  nacido y sobre 
ellos se levantard.  Vamos a construir  una  nueva  era  de 
fortaleza  para la Naci6n  y  de  bienestar  para el pueblo, 
porque  en  todos  est& la decisidn y la potencia 
transformadora. Por eso, la nueva era no puede 
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detenerse; nadie  podrd  detenerla:  tiene  a  los  mexicanos 
por garantia y a la grandeza  de  Mexico  por  horizonte. 
¡Que  viva  Mexico! 'm 

A consideraci6n de Salinas  de  Gortari la modernizacidn 

abarca  todos los bmbitos:  politicos,  econ6micos,  culturales, 

sociales, etcetera y la implementacidn  de la modernizacidn  en  un 

m i t o  no implica la exclusi6n de los otros.  En su opinibn, una 

buena  estrategia  econbmica debe conducir a un mejor nivel de 

vida,  mejor  justicia y mejor  democracia. 

Con los anteriores  ideales  politicos  es  como  arriba  Carlos 

Salinas  de  Gortari a la Presidencia de la Repoblica. El tel6n 

econ6mico  que hay en el fondo de este  nuevo  gobierno  es 

evidentemente  decepcionante: la crisis  econdmica se ha  acentuado 

en gran medida. Las promesas de Miguel  de la Madrid de reordenar 

la economia  en  beneficio  de la sociedad. al parecer  no  se 

vislumbraron'totalmente en la realidad. Por esa,razbn se le ha 

denominado a Salinas "el candidato de la crisis"  debido a que 

sabia de ella, participa en ella y llega a la Presidencia  con 

ella.  Ejemplo  de su actividad en ese  bmbito  es la siguiente lista 

de programas  elaborados 'entre 1982-1987: 

- Programa  inmediato  de  reordenacidn  econdmica (PIRE) 
- Criterios  generales de la,polftica  econdmica  (Dic. 1982) 
- Plan nacional de desarrollo (Mayo 1983) 
- Criterios  generales de politica  econ6mica  (Nov. 1985) 
- Mini PIRE (Julio de 1985) 
- Carta  de  Mexico al FMI (Feb. 1986) - Maxi PIRE (Feb. 1986) 
- Programa  de  aliento y crecimiento  (Junio 1986) 

(Dic. 1982) 

I 

1 

o Salinas  de Gortari, C. "El reto econbmico" 'en El reto, 
p.p. 118,  125-126. 
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- Carta al FMI (Julio 1986) 
- Carta al Banco  mundial  (Julio 1986) 
- Criterios  generales  de  politica  econ6mica  (Nov. 1986) 
- Programa  de  estabilidad y crecimiento  (Mayo 1987) 
- Programa  emergente  de  apoyo  a la reactivacidn  (Sep. 1987) 

Tales actividades  demuestran,  en  opinibn de A .  Ramos y otros 

autores  porque  Carlos  Salinas  adquiri6 la anterior  denominacidn. 

Por eso se dice  que es "Hombre  de  crisis, su escenario  ha sido 

siempre  de  crisis": 

' I (  . . . )  Carlos  Salinas  de  Gortari  habrd  heredado 
mucho mds que un problema  cambiario.  Enfrentard  una 
crisis profunda en lo econbmico, en lo politico y en lo 
social, la verdadera  cara  del  deterioro  acumulado  a lo 
largo de varias  administraciones  que  no  pudieron  frenar 
el derrumbe de lo que  alguna vez  se conoci6  como el 
<<milagro  mexicano>>. 

Los reclamos a la nueva  administracidn se hicieron 
sentir desde antes de la nominaci6n  del  CANDIDATO DE L A  
CRISIS y fueron de lo mds variado,  aunque  coincidentes 
dos aspectos  fundamentales:  para  avanzar  Mexico 
requiere  evolucionar  hacia una democracia  verdadera  en 
lo politico y frenar el deterioro  de los niveles  de 
vida de la poblacibn,  en lo econbmico. S610 as1 podrti 
preservar la paz social (. . .)  1 1 4 4  

Por lo tanto, Carlos  Salinas  ingresa  a la Presidencia 

teniendo  como  tel6n  de  fondo una situacibn  econ6mica  poco 

satisfactoria  que se asava con las consecuencias  que  ocasionaron 

los desastres  naturales. de 1985. El problema  resulta de suma 

importancia  en la medida  en  que  trastoca  todos los niveles y 

sectores econdmicos y sociales. 

Carlos Salinas asume a la Presidencia de la  RepQblica 

teniendo  en su contra  varios  antecedentes  que lo desacreditan: el 

M Ramos, A .  et al. Ob. cit., p .  249. 
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proceso  electoral  fraudulento  en  el  que  result6  electo; los 

problemas  macroecon6micos  de los  cuales se dice  contribuyd  pues 

sus medidas no fueron  contundentes;  las  secuelas  econ6micas, 

morales, politicas y psicol6gicas  que  los  terremotos de 1985 

causaron y que  para 1988 se descubrian  que atín no  estaban 

cubiertas  en su totalidad las demandas y peticiones de vivienda  y 

otros  servicios  bbsicos;  en suma, Salinas de Gortari se convierte 

en Presidente de M4xico  iluminado por un contexto  econ6mico. 

social y politico  poco  favorable. 

Ante  tal situaci6n el Presidente  debla  trabajar para 

aumentar la credibilidad, la aceptaci6n y el convencimiento  de 

que su quehacer  politico  estaria  acorde  con  las  exigencias  que la 

Naci6n y los mexicanos  demandan. 

.Este el panorama en el que se sitlia - a  grandes  rasgos - la 
figura  del  actual  Presidente de la Repalica. Y es  este  conjunto 

de antecededes los que 38 recapturan hoy en dla para sustentar 

las opiniones, ideas,  actitudes,  puntos  de  vista  que el mexicano 

elabora en torno al quehacer  presidencial de Salinas. De alguna  u 

otra manera "el hombreide la calle" se relaciona  con  ese  entorno 

politico  donde se definen  posiciones,  expresan  convicciones o 

desacuerdos; en suma, se involucra  en  una  dinarnica da interaccidn 

social. Es en los  pr6ximos  capitulos  donde  expondremos  estos 

Bltimos  elementos. El siguiente  capitulo  concentra los elementos 

tedricos  sobre los cuales  nos  apoyamos  para  plantear  un  esquema 

explicativo sobre el  cual consolidamos  nuestras 

interpretaciones. 
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CAPITULO 2 

LA  APREHENSION  SOCIAL DE UN EXTORNO SOCIOPOLITICO 

Y EL ESTUDIO  DEL  DISCURSO  PRESIDENCIAL: 

ALGUNAS  REFLEXIONES. 
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2. LA APREHENSION  SOCIAL DE UN ENTORNO SOCIOPOLITICO 

Y EL ESTUDIO DEL  DISCURSO  PRESIDENCIAL: 

ALGUNAS REFLEXIONES 

E1 ser humano se integra y actúa en un  entorno  psicosocial 

movible y diferente que depende de las circunstancias, momentos 

hist6ricos y situaciones sociales particulares  que lo definen. 

Es a partir  de que los individuos le conceden  un valor 

social  a  los  objetos y hechos, que se puede  hablar de 

elaboraciones  de cuerpos explicativos en los cuales se abre paso 

a  toda una gama de posibilidades de intervencidn social y 

diversas modalidades de aprehensi6n social, lo cual nos conduce a 

descubrir mdltiples formas de c6mo es que el entorno  social es 

visto, concebido, definido, conceptualizado,  ideado,  en fin de 

cdmo se elaboran  pensamientos sobre eventos de cardcter 

psicosocial y de c6mo dstos le permiten  a los sujetos situarse 

con respecto a una  toma de postura  bajo diversos sentidos y 

significados. 
i 

Por tales razones; no podemos  pensar  anal6gicamente al 

hombre  como: 

Una "mdquina de conÓcer ni de responder a un 
estjmulo, a un medio bien formado, de generalizar un 
comportamiento  de un objeto a otro, de discriminar dos. 
objetos según una dimensi6n que le ha sido indicada,  no 
siendo considerados los demds hombres COR los que  tiene 
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relaci6n mds que  como  objetos o cualesquiera  datos  del 
medio; mdquina  de reaccionar, mdquina  pasiva  pues. 111 

Por el contrario,  en los  individuos  hay  dinamismo,  hay 

movimiento,  hay  actividad,  que  bajo  relaciones e interacciones 

entre  individuos,  grupos o colectividades  van  conformando  toda 

una  constelaci6n  psicosocial. 

Bajo ese  sentido  queda  claro que los individuos se sittían en 

entornos  psicosociales  pero  no  como meros receptores o 

espectadores  sino  que  ello son las  c6lulas  constitutivas del gran 

tejido  social  que  en  conjunto,  nos  conduce  a  una red social  en la 

que  se  inserta  la  sociedad y en la que el punto  de  partida  de 

estudio es la propia  sociedad. a 

Apoydndonos en esta perspectiva es como podernos decir  que 

los individuos,  grupos,  colectividades se hallan  involucrados  de 

modo directo o indirecto a diferentes  dmbitos  sociales. De modo 

que los aspectos  culturales,  morales,  filos6ficos,  histbricos, 

cientfficos,  econchicos,  religiosos,  politicos  entre otros, son 

temas en los  que  individuos y grupos se insertan  dependiendo  del 

valor  social  que le conceden y sobre el  cual  generan  pensamientos 

y disposiciones. i 

Son precisamente  los  aspectos  politicos  los  que  deseamos 

destacar  en la medida en que  aquellos  forman  parte de la vida  en 

sociedad, adquieren  un  sentido y sobre  ellos es posible  que se 

I Moscovici, S.  Introducci6n a la Dsicoloaia socia1,p. 77 .  

a Ibfd. 
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generen  actitudes,  comportamientos,  juicios,  opiniones,  puntos de 

vista; en suma, son temas para discutir y polemizar. Por lo 

tanto, el entorno  sociopolitico  adquiere sentido en la medida en 

que es objeto de opini6n, es un  espacio  para  evaluar y valorizar 

pero  tambidn  para definir posturas y acciones  sociales. 

Es en este  contexto  donde la expresidn  discursiva  cobra 

sentido e importancia. La emisi6n  de  palabras  enunciadas por  el 

Presidente de la Repablica  adquiere  relevancia  en la medida  en 

que esos discursos se conjugan con un seguimiento o apreciaci6n 

del  quehacer  politico y se precisan marcos evaluativos. 

En las siguientes lfneas se pondrd  atencidn a los 

procedimientos y factores  te6ricos que dan pauta a las 

explicaciones sobre la manera  en que la politics Y por 

consiguiente el discurso presidencial son objeto  para definir 

relaciones, situaciones y procesos. 
I 
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2 . 1  DE LA POLITICA AL DXSCURSO PRESIDENCIAL: 

ALGUNAS PRECISIONES 

Cuando  hablamos  de la politica  podemos  remitirnos  a un 

ctmcapto qua . en una axpreait3n euu1amente tebrica, puede ser 

visualizada  como  una  abstraccidn  que  resulta  en  muchas  ocasiones 

dificil de asir y de capturar  fdcilmente su pragmatismo. No 

obstante,  ello no implica que no se elaboren  interpretaciones y 

explicaciones. Al respecto, Duverger (1987) seflala  la dificultad 

en  definir el concepto por  las diferencias  interpretativas  que 

resultan: 

"Detrds de todos los sistemas de valores y de 
todos los juicios  particulares,  generalmente se dan 
cita dos actitudes  fundamentales.  Desde  que los hombres 
reflexionan sobre la polftica,  han  oscilado  entre dos 
interpretaciones  diametralmente  opuestas.  Para  unos, la 
politica  es  esencialmente  una  lucha,  una  contienda que 
permite  .asegurar a los  individuos y a los grupos  que 
detentan el poder su dominacidn  sobre la sociedad, al 
mismo  tiempo que la adquisicidn  de las  ventajas  que se 
desprendan de ello.  Para  otros. la politica  es  un 
esfuerzo por hacer reinar el orden y la justicia, 
siendo la misidn del  poder  asegurar el intares general 
y el bien  com8n  contra la presi6n  de  las 
reivindicaciones  $articulares.  Para los primero la 
politica sirve para  mantener los privilegios  de  una 
minoria  sobre la mayoria. Para los segundos, es un 
medio  de  realizar la integrnci6n de todos los 
individuos en la comunid5d y de  crear la <<ciudad 
perfecta>> de la que  hablaba  Arist6teles. 

La adhesidn a una u otra se encuentra  en  parte 
condicionada por la situaci6n  social."* 

a Duverger, M. Ob. cit., p. 15. 
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Lo que descubrimos, con esto es una  formulaci6n  conceptual 

de la politica. Sin embargo, existen  modalidades  que  concretizan 

su quehacer; es decir las modalidades  que hacen de la politica un 

campo de la realidad  social donde lo politico: 

"es el modo de ser del  proceso mismo de la realidad 
entendido  en  toda su complejidad  e integridad.". 

Lo politico es la compilaci6n  de  una  operacionalizacidn de 

la polftica; es la forma de hacer de lo abstracto algo  concreto, 

es descubrir las  prdcticas y acciones en  un contexto social, en 

suma : 

"Un fen6meno  politico se presenta en la lucha por 
definir el espacio  cotidiano de los hombres, en lo 
social, en lo colectivo (...l. El universo  que  conforma 
permite  comprender las formas de expresi6n  sobre  un 
mundo particular, donde los elementos que lo integran 
se encuentran en el escenario del  presente/futuro." ' 

,.. Bajo esta perspectiva  resulta  necesario sefíalar que la 

polftica y lb politico no  son cuestiones  privativas de la Ciencia 
Politica. Las Ciencias Sociales, en  general  estdn  obligadas a 

dejar un  espacio  a las explicaciones  e  interpretaciones  de 

aquellos temas. 

i 

A lo largo de fa historia del desarrollo de nuestra 

disciplina se han realizado  investigaciones que concentran como 

tematicas las cuestiones de lo  .polftico.  independientemente  de 

4 Marramao, G .  et  al.  "Dialectica de la forma y ciencia de 
la politica".  cit.  por Zemelman, H. De la historia a la 
politica,p.78. 

5 Gonzdlez, N.M. "Introduccibn" en Judrez, J. et  al.  Ensayos 
de Dsicoloaia  oolitica en Mexico,  p.17. 
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La oratoria  era  considerada  ccmo  un  arte  que  conjuntaba  las 

reglas y disposiciones del acto  enunciativo  de la palabra y la 
. .- 

retdrica  constituia el conjunto de procedimientos,  pericias, 

habilidades y recursos  de los  que se valfa la oratoria. 

Tal y como Io enuncia  Ghiglione R., Dorna A .  y Bromberg M. 

(19841, la <<machine rh&orique>>  ha sufrido  cambios  interesantes 

que  han  determinado las situaciones y contextos en que se ha 

colocado el orador.  Veamos  sinteticamente esos cambios y esas 

etapas: 

LOS MAESTROS DE  LA VERDAD: Periodo de la Grecia 
Arcaica  donde el  poeta es el depositario de la palabra, 
de una  verdad  que  obedece  a  una  ldgica de ambigüedad 
donde se sintoniza lo falso y lo  verdadero.  Homero  es 
el  principe  de los oradores. 

LOS MAESTROS DE  LA  PALABRA  INSTRUMENTAL: Bpoca  del 
apogeo de la civilizacidn  griega  (siglo V). La palabra 
se vuelve  una  praxis  politica, es la Bpoca  del  sofista 
y el retdrico  donde se ensetfa  la virtud  del  ciudadano, 
el arte de hablar  bien, el arte de la dialbctica 
conocida  como la  posibilidad sobre  toda  cuestidn  de 
sostener dos argumentos  opuestos y triunfar en uno u 
otro segtin el caso, gracias al arte de la palabra. 
Protdgoras y Gorgias son dos ejemplos de los sofistas 
de la  bpoca. 

LOS MAESTROS r l ~  LA LOGICA FILOSOFICA: ES la etapa 
donde Plat6n y Aristdteles le dan un  sentido  metafisico 
a la accidn  del sujeto .dentro  del  mundo.  Arist6teles 
busca  establecer  una  reconciliaci4n  entre la ret6rica y 
la  16gica  formal  para  la  inyestigacidn de la verdad. 

LOS MAESTROS DE LA ELOCUENCIA: Es la dpoca  del 
Imperio  Romano, del Senado y el Foro. El orador  romano 
emplea la palabra  de  forma  elegante,  solemne y eficaz. 
Cicerdn  es el maestro  de la elocuencia  latina y es el 
que  marca  las  divisiones  del  discurso:  inventio  (hallar 
las .ideas  generales, los argumentos, los recursos 
persuasivos);  dispositio  (organizar lo hallado  en la 
inventio);  elocutio  (ornamento y figura);  actio  (gestos 
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politica;  evolucidn  histdrica  de  las  mentalidades  colectivas o de 

los procesos  psicol6gicos,  etcetera. 6 

¿Pero  porqu6  hablar  de (esto? Por una  sencilla razbn: el 

estudio que  abordaremos se sitúa en el  Area de  investigacidn de 

la Psicologia  Politica. Al tratar el tema del discurso 

presidencial  estamos  ingresando de modo natural  a  un  campo de 

acci6n y pensamiento  politico,  donde  interesa  hallar los resortes 

explicativos  que  nuestra  disciplina  puede otorgar y las  formas en 

que cada  una de las  personas se iwolucra en tales asuntos. 

Por consiguiente,  cuando  hablamos del discurso presidencia! 

nos remitimos  a  un  dominio de lo politico, dominio que  tambidn es 

propio de la disciplina.  Importa  entonces,  determinar  las 

funciones, caract;:-sticas y significados que el discurso 

presidencial  produce.  En  primer  lugar  nos debe interesar 

preguntarnos; ¿ que es un discurso  politico?, ¿bajo que 

caracteristicas se disef'ía?, ¿que  finalidad  persigue?,  ¿que 

sentidos tienen el que se elaboren y emitan?,  icudles son los 

efectos de su emisibn?.. . 
En cierta forma, ?stas  preguntas  han sido trabajadas por 

algunos autores de la antigüedad.  Particularmente con los griegos 

y romanos se manifest.aron  los  puntos  claves donde se desarrolld 

un ejercicio  discursivo  a  traves de la fundmentaci6n de la 

oratoria y la retdrica.  Ambas  actividades eran altamente 

valoradas, se estudiaban y practicaban  en gran medida. 



que  formalmente  no  hubiera  una 

tales  estudios, es decir un  &rea 

Politica (Cf. Seoane, 1988) .  

Por lo tanto, la 'Psicologfa 

denominaci6n  para  identificar 

que se titulara como Psicologia 

Social  ha  estado  impregnada en 

estudios de lo politico  e  incluso hacer la diferencia  entre 

PsicologIa  Social y Psicologia  Politica  resulta  un  pleonasmo. 

(Moscovici, 1989). 

5 

Al ser la polltica  un  terreno  propio y natural de la 

Psicologia  Social  resulta  pertinente  descubrir  cuales son los 

mecanismos  de  explicaci6n  e  interpretacibn y al  mismo  tiempo 

resulta  necesario  definir los procesos, las modalidades y las 

dinhicas que lo politico  va  determina: . -  en  el campo  de  nuestra 

disciplina, asi como las formas de investigacibn. 

No es nuestro inter& hacer la historia  de  las 

investigaciones y el desarrollo  que la Psicologia  Política  ha 

generado. No obstante,  no  podemos  dejar  de lado  la existencia  de 

diversas  formas que se han  adquirido para su estudio de cara a 

los contextos, momentos, situaciones y dindmicas  expresadas. Al 

respecto, J. Seoane et  al (1988) mencionan  algunas  de las areas 

de  interds y de  investigaciones a saber:  estudios  de la conducta 

individual de los profesionales  de la politica;  sentido y 

repercusiones  sociales de 'identidad  cultural y dtnicas; 

personalidad y conducta  politica;  adquisicidn de cultura  politica 

y socializaci6n;  conducta  de voto; participacibn  polltica: 

movimientos sociales; negociaci6n  pollticn,  conflictos;  ideologia 
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1 4 5 4 7 1  

y dicci6n);  memoire  (Metodos  mnemotecnicos  del 
aprendizaje). 

LOS MAESTROS DE LA(BELLA PALABRA: Es la dpoca  del 
derrumbe del Imperio  Romano.  La  palabra  instrumental y 
la elocuencia  desaparecen y en su lugar se consolida un 
pensamiento  mdgico-religioso,  es la dpoca  de la palabra 
de dios, la palabra  verdadera  en  contraposici6n  con la 
palabra  falaz y mentirosa, la palabra  del  diablo. Es el 
periodo  donde la oratoria se oculta y de  vez en cuando 
aparece  disfrazada  en la literatura y la poesia. 7 

Y a estos estudios cldsicos se suman los realizados  por 

otros  investigadores. A continuaci6n  presentaremos  algunos 

ejemplos: 

Palmer (1934) analiz6 el contenido de los  discursos  según el 

Runion (1936) estudi6  los  tipos de figuras  retdricas  que se 

emplean  en  los  discursos. 

Lee (1939) trabaj6 en el  plano de la clasificacidn  de  los 

artificios de la propaganda. 

Kris y Leites (1947) idearon  hip6tesis  sobre la decadencia 

del uso de valores  morates en los discursos  politicos. 

Perelman y Olbrechts-Tyteca (1958) elaboraron  estudios  sobre 

la nueva  retbrica. 

Grize (1976) estudi6 la teorfa de la argmentacibn. 

7 Ghiglione R. et al, "Dire  pour  persuader:  de la rhdtorique 
h la psychologie sociale" en  Bulletin de Psycholoqie, torne 
xxxvn,  ~ 0 . 3 6 5 .  

c 
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Cotteret (1977) estudid el vocabulario  del  discurso  del 

General De Gaulle. 

Dorna y Bromberg (1978) presentan  situaciones  experimentales 

sobre la capacidad  persuasiva de un  discurso  no  polarizado  (mds o 

menos  asimilable al discurso  centrista). 

Mouchon (19831, Ghiglione et al (1989) realizan  estudios 

sobre los comportamientos no verbales,  particularmente  los  gestos 

a lo largo de los discurso  politicos. 

Por consiguiente, el estudio del discurso  presidencial es un 

objeto  de  investigacidn  rico y generosos para la Psicologia 

Social.  Las  condiciones  sociales.  histbricas,  polfticas,  etcetera 

en que se explicita  cada  uno  de  ellos  constituyen  algunos  de  los 

elementos  que dan pauta a una  orientaci6n  explicativa. 

Dediqudmosnos a responder  aquellas  interrogantes  que 

formu1dbamos.mbs arriba. En primer  lugar, debernos  seflalar que un 

discurso  polftico se halla  inmerso  en  un  campo  social. Es ahf 

donde  encuentra su dindmica y su utilidad;  es  decir la 

constelaci6n  social  en la que los individuos y grupos se ubican 

de cara a ellos  mediante  diversas  modalidades en las  cuales  hay 

tomas de postura,  construcciones  cognitivas,  sentimientos, 

mecanismos y lineamientos  para la accidn, criticas, 

planteamientos,  andlisis e incluso  modalidades  de  influencia 

social : 

e Cf.  Carbb. T. Discurso  po1ftico:lectura y andlisis;  Reyes, 
H.F.Transfisuraciones  Politicas  del  Estado  mexicani;  Gimenez, G. 
Poder, Estado y qobierno . . . ;  Azi2,N.A. El an_dlisis  del discurso: 
oficio de  artesanos. 
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"El discurso  politico  es  producto  de la 
interpretaci6n  fundamentalmente social, ya que por lo 
menos  en su nacimiento,  es una  necesidad  social  de 
articulaci6n de necesidades  e  inquietudes  que se 
tranmiten  de  un  individuo a otro para despues  cobrar 
otra  dimensi6n. El discurso  politico  puede  despues 
convertirse  en  productor de un  determinado  hecho 
social. I*' 

Entonces, el discurso  politico - dice Gimdnez (1989) - nos 

determinaci6n social, un  predominio de la funcidn  argumentativa 

(tesis,  argumentos y pruebas  para  "teatralizar" y esquematizar el 

ser y el deber  ser  politicos) y un fin estratdgico. 

El discurso  politico se expresa  en dos sentidos: un plano 

axioldgico  que  presenta  proyectos  considerados  valiosos  para la 

convivencia  social y un  plano  pragmdtico donde se da la 

realizaci6n de tales  valores. Pero tambien  importa  hacer una 

distinci6n  entre el discurso de la polftica  Idiscurso  que se 

produce  al  interior de la escena ptlblica) y el discurso  sobre lo 

politico  (discurso @.e contenido  axioldgico - estrategico). 
Nuestros  prop6sitos  tienen mds referencia al discurso  de IC, 

politico  como una prdctica,  del  habla  como un mecanismo que 

define  un  objetivo  particular. Es este  discurso el que tambien 

recurre a los  elementos  hist6rico - ideoldgicos de los  que habla 

T. Carb6, M. Plon y J . B .  Mazcellesi  donde se evocan  hechos 

pasados, se busca  una  apropiacibn de Bstos, materializarlos  en un 

tiempo  presente y buscar  lograr un efecto. 

4 

9 Reyes, Heroles, F. "Discurso  politico y verdad", Ob. cit., 
p . 3 5 .  
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Por lo tanto,  dentro del contexto  en  que se circunscribe el 

discurso  politico se ubican  varios  elementos: el cardcter 

hist6ric0,  los  aspectos  culturales. las prdcticas y ejercicios 

politicos,  los valores, las normas  de  comportamiento social, las 

creencias, las opiniones, ideas y aprehensiones del -entorno 

sociopolitico, las dinhicas de interacci6n social, las 

concepciones  sobre el escenario  poiftico y las finalidades  de su 

emisi6n. 

El discurso  politico se sitQa  en el marco  de una  contienda 

politica  donde se toma  en  cuenta  un  pensamiento  estrategico; es 

decir, en la construcci6n  del  discurso  politico se atiende a los 

objetivos, al contenido  que se requiere, al tipo de  pGblico al 

que se expondrb el mensaje, a las caracteristicas y expresiones 

que  debe  contener, al contexto  sociopolitico e hist6ric0,  a  las 

condiciones del  ambiente  social  entre otros elementos. 

Parante la  errisi6n  del discurso politico deberdn cuidarse 

los detalles escdnicos: emisor (es), receptor ( e s ) ,  tipo de 

ptíblicos, contextos y ambientes, finalidades, recursos, asi como 

tambien los detalles pe! la manifestaci6n  oral  (silencios. 

palabras  claves, tonos; enfasis...). Y los  resultados  de la 

emisidn  del  discurso  politico  variaran  dependiendo  de los 

objetivos  establecidos por el orador. Se buscara informar, 

convencer, valorar, influir,  cambiar  patrones de conducta y 

formas de pensamiento o bien, reafirmar lo existente,  etcetera. 

Cabe  mencionar que cuando se habla de discurso  politico nos 

estamos  remitiendo a un escenario  politico  bastante  amplio  donde 
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existe la posibilidad  de  apreciar  múltiples  mensajes  politicos, 

los  cuales se encarnan en un sinfin de  figuras y personalidades 

politicas:  dirigentes sindicales, militantes  partidistas, 

secretarios  de gobierno, diputados, senadores, embajadores, 

presidentes  municipales,  gobernadores,  asambleistas, Presi’dente 

de la República ... 
Nuestro inter&  se enfoca  hacia el estudio del discurso 

presidencial,  discurso  que se enviste  de  una  importancia 

sumamente  amplia dado el  papel y el valor  que se le otorga  a  ese 

cargo  politico.  Desde  esta  perspectiva, los discursos 

presidenciales son elementos  integrantes  de  ciertos  contextos 

sociales que los producen, recrean y agilizan; en ellos  confluyen 

fuerzas  interactivas  que  hablan de la forma en que el dominio 

politico y en especial  el dominio presidencial,  es  concebido; de 

las  ideas  que  esto genera, de los  comportamientos y 

participaciones; de la construcci6n y reconstruccidn de campos 

explicativos  e  interpretativos en torno  a esos asuntos;  de los 

actores sociales que  se insertan y aprehenden la realidad  social 

ubicdndose en ella geqerando  relaciones sociales constantes y 

dinbmicas. 

El discurso presidencial es, en suma, un  escenario de 

interaccidn  que  contempla por una  parte, el ejercicio  de  ciertos 

procedimientos tales como:  relaciones de poder,  formas de 

gobernar,  maneras de pensar como ejercer el quehacer politico. 

etcetera y de otra  parte, la visidn que los gobernados  tienen de 

la polltica, de los que hacen la politica  institucional. los 
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modelos  de  comportamiento y participacidn  frente  a los asuntos 

politicos, las concepciones  que  ellos  elaboran sobre esos  asuntos 

y las posiciones  que  adoptan. 1 
Por lo tanto, el discurso  politico  construye  una  visidn  del 

mundo. (Aziz, 1982). El discurso  presidencial se concretiza  bajo 

diversas  modalidades de expresi6n.  De  manera  natural  en  todos 

ellos hay  implicit0 o explicito  un  proyecto; es  decir, un 

conjunto de ideas,  planes,  una  representacidn y una  perspectiva 

que dispone.los lineamientos  que  conducirdn  a la ejecuci6n  de  las 

actividades por  parte del orador.  Esto  es lo que  Gimenez (1989) 

llama  discurso  axiolbgico. 

La  emisidn del  discurso  presidencial  no  queda  comprendida 

tan s610 a un  nivel de  actividad  cotidiana  en  politica, su 

emisidn lleva de modo  directo o indirecto  un  conjunto de 

prop6sitos. SS habla  entonces  de  diversas  finalidades  del 

discu:*so presidencial  que  dependen  de  una serie de condiciones, 

públicos a quien se dirige,  objetivos  que  persigue,  situaciones y 

momentos  que  determinan el tipo  de  discurso  politico a emitir, 

temas a tratar ... 
i 

Estos  elementos nos. permiten  identificar varias modalidades 

del  discurso  presidencial  donde se conjuga la incertidumbre  con 

la precisi6n, la consistencia cdn la inconsistencia, lo laxo y 

ambiguo con lo conciso y concreto, 10 real con lo ilusorio, la 

mentira  con la sinceridad, los planes  con  las  acciones  concretas. 

Y es la propia  dindmica  que el quehacer  politico  demanda la que 

dibuja y-precisa el tipo  de  discurso  presidencial a emitir. No es 
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los  objetivos sea redoblar esfuerzos  para  consolidar sus 

doctrinas,  ideas y convicciones y minimizar al adversario 

politico;  que  un  discurso de campafía politica dirigido - 
supuestamente - al pueblo,  a la sociedad, a los mexicanos de los 

que se desea  concentrar su orientaci6n  politica al Partido 

Politico del que  forma  parte el candidato  presidencial. 

Tampoco existe el mismo  significado  para  aquellos  discursos 

presidenciales  que  forman  parte de la comunicacidn  que el orador 

emplea con los  gobernantes cuando lleva  a cabo giras de trabajo  e 

inagura obras de beneficio social. As1 mismo. son diferentes los 

discursos  presidenciales  emitidos en celebraciones  nacionales 

(dia  de la Independencia, dia  de la Bandera, dia  en que se 

conmemora el inicio de la Revolucidn  Mexicana . . .  ) donde la 

finalidad es. fusionar  las mentes y producir en el pablico un 

sentimiento de identidad y nacionalismo. 

Las circunstancias y contextos  pueden determinar otro  tipo 

de discursos  que  tienen como finalidad exhortar, animar y 

expresar los mejores deseos por el ano  que culmina y el que 

comienza. 

i 

Pero tarnbien existen los discursos  presidenciales que ya 

tienen un dia asignado para ser emitidos, esto es, los Informes 

Anuales de Gobierno.  Estos  contienen  un  cardcter  especial 

matizado  como  una  obligacidn  constitucional en el  cual se informa 

el estado'en que se encuentra la administracidn  pública del pals. 
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Es aqui donde se  da a conocer lo hecho y lo que falta  por hacer, 

se perciben  espacios donde el Presidente exalta al Partido 

Politico al que  pertenece y,expresa  su posicidn  frente a los 

adversarios  politicos, se colorean  palabras  que  intentan 

recuperar los principios del Partido Polftico al que  pertenece el 

orador  pretendiendo hacer creer que es bajo el gobierno  de  cierto 

Presidente que se tendrd  un  trabajo con fundamento real. 

Cada uno de estos discursos corresponden  a  una  necesidad  que 

el propio  momento hist6rico va determinando. En general, todos se 

concentran a una  medida de comunicaci6n masiva, a  una  forma de 

hacer  público  los  proyectos, fines, ideas,  etcetera  que  trae  en 

mente el Presidente de la República. Es la forma de "mantener 

contacto" con los mexicanos, es en consecuencia,  una  tarea  comCm 

en su quehacer polftico. 

Pero atendiendo al  anlllisis particular de cada  uno de las 

discwsos que.  em;.te el Presidente, encontramos diferencias  que 

dependen de los fines,  intensiones,  personas  a quien se dirige, 

causas de la emisi6n de mensajes; en fin, se precisa a quien 

dirigir el mensaje, c6mo hacerlo, para qub y porque. 
4 

Cada uno varia en cuanto a su estructura, su  expresih, 

objetivos y contextualizaciones. El Presidente habla y define 

previamente las intensiones de s'u emisi6n. La palabra adopta un 

sentido politico;  por consiguiente, de alguna manera la palabra 

se vuelve un poder en varios sentidos:  poder  entendido a traves 

del  significado  que  el cargo polItico le otorga a quien emite; o 

bien, poder en el sentido del dominio del discurso en donde en 
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varias  ocasiones se expone  un  mensaje  supuestamente  universal  en 

el que todos se involucran y asimilan  pero  que en realidad  estd 

impregnado de un  lenguaje mas abstracto que concreto o poco 

comprensible para todos. 

Por lo tanto, un discurso  presidencial se colorea conc un 

sentido de acci6n  e  intensidn  politica. No es gratuito  que 

aquellos se emitan:  existen  prop6sitos  para  expresarlos y algunas 

personas  pueden  no  percatarse de los fines  del  mensaje. 

El diseno discursivo es ya de por si un primer  acercamiento 

a la intencionalidad  politica. Es ahi donde se define  una 

comunicaci6n  manifiesta y una  comunicacidn  latente  u  oculta 

(Cotteret, 1977; Moscovici, 1980); es decir, un disefío discursivo 

del  que se puede  percibir tan s610 una  parte y otra  queda  oculta 

y que puede ser lefda  entre  lfneas. 

Una  visidn  general del discurso  presidencial  puede 

determinar una primera  apreciacibn,  pero es el estudio minucioso 

de aquel el que  permite  identificar el  lado oculto o poco 

percibido de la comunicaci6n.  Cabe  mencionar  que  nuestro  estudio 

no hace referencia a un andlisis de contenido  amplio  del  propio 

discurso  presidencial,  pbr el contrario  orientamos  nuestra  mirada 

al estudio del  pensamiento  popular en torno al discurso 

presidencial sin que esto  ni6gue la importancia  del  primer 

elemento que mencionamos. 

4 

Al interior de la estructura  discursiva encontrarnos un 

conjunto de elementos  que  sustentan el diseno del  mensaje: 

vocabulario,  palabras claves, expresiones,  figuras del discurso, 
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palabras  que  definen a personas, grupos, etcetera sin. que 

necesariamente sean mencionadas  por sus nombres,  tonos, 

silencios, mentiras, frases,,simbolos, temas, condiciones  de la 

emisibn.  lenguajes  corporales  (gestos,  ademanes,  etcktera), 

va 1 ores. 

Y aunado a esto se conjugan  otros  elementos  para su eficaz 

emisibn:  escenarios,  coreografias,  espacios,  temporalidades, 

públicos,  formas de vestir,  contextos y condiciones  sociales y 

por supuesto, principios y mecanismos  para  influir,  para  lograr 

un  impacto:  repetir  una y otra vez lo que se enuncia  (alguna 

frase,  un tema, un slogan, una  palabra); expresar  autonomia; ser 

consistente  en  tiempo y espacio;  afirmar  contundentemente lo 

dicho en cada  mensaje;  contagiar  pero  tambien  lograr  cambiar  las 

actitudes, opiniones,  comportamientos,  ideas y posiciones de las 

personas, grupos, colectividades. En sfntesis, el discurso 

presidencial .adqp.liere una  intencionalidad; es decir: 

' I (  . . .  1 una  actividad  cognitiva  puesta  en  marcha de 
un  plan  que se expresa en discursos,  en  palabras 
susceptibles de tener  sobre los que se dirige, el 
efecto  pensado,  calculado,  deseado. Todo eso  implica  un 
contenido,  una  forma, una  estrategia (.  . . )"" + 
Sin embargo,  no 'podemos dejar de lado  otro  factor 

importante:  cada  uno  de  los  individuos, grupos, colectividades, 

etcdtera  que  atienden a los disksos presidenciales  no  expresan 

inercia  ni son sujetos  pasivos; por  el contrario,  tienen  a sus 
~~. ~ 

10 Dorna, A .  "Une  approche  experimentale  de la parole 
persuasive en politique: trois  experiences  en  cours"  en  Bulletin 
de Psycholoaie,  tome XL, No. 379, p. 252. 
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espaldas  toda una historia, vivencias,  experiencias  individuales 

y colectivas, soportan en su mente  pensamientos,  actitudes, 

formas  comportamentales,  etcetera que les  permiten ser los 

factores  propios para  la interpretaci6n y apropiaci6n de la 

politica, de quien hace la politica y de los discursos 

presidenciales. Con esto  queremos aclarar un  aspecto: la 

comunicacidn  masiva  emite  discursos  presidenciales y esto no 

constituye  una  tarea  mecdnica. Es cierto que la palabra 

presidencial  adquiere  una  finalidad  politica y en  consecuencia 

puede  pretender un impulso  a la persuasi6n, al impacto. No 

obstante, sabemos que el fen6meno  no es  un proceso  constante  casi 

en el sentido de  una ley que define un mismo efecto para todos 

los casos. Hay que distinguir  tambien el hecho de c6mo es que 

cada., una de las personas  percibe, caracteriza, define, opina y 

torna un postura de cara al mensaje  politico. Y en la medida en 

que el discurso presidencial  ha  adquirido un valor social, aquel 

es punto de discusih,  de  reflexih,  de polemica, de  convergencia 

de opiniones o incompatibilidades  en  las  apreciaciones. Y en este 

sentido, la emisi6n Qel discurso  presidencial  produce redes 

sociales de interaccidn donde los sujetos, grupos o 

colectividades  definen sus opiniones, actitudes, puntos de vista, 

- 

sus comportamientos y reflexiones. Es en los siguientes apartados 

donde  pondremos 6nfasis en todos estos elementos como factores 

integrativos  que nos proporcionan  una visi6n global donde se 

observan articulaciones  explicativas que nos otorgan  diferentes 

vias para entender el proceso. 

~ ~~ 
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1 

2 . 2  DE LAS FORMAS DE  ADHESION,  INTERACCION E 

INTERVENCION SOCIAL 
" 

En especial,  nuestros  interds  consiste  en  enfocar. la 

atenci6n  a 105 procesos  que nos permiten  explicar cdmo es que  los 

individuos y grupos  sociales se adhieren, interactuan  e 

intervienen en los dominios de lo politico y de  modo  particular 

interesa saber c6mo se involucran y que  posiciones  adquieren  a la 

luz de los discursos  presidenciales. 

Una  primera  gula  que  responde  a  nuestra  inquietud ROS la 

otorga los procesos de comunicaci6n  social con todo lo  que  esto 

implica: ser los motores  que  activan  las  relaciones e 

intsraeciones  sociales: 

' ' ( ? . . I  el funcionamiento  de  una  sociedad de 
personas seria imposible si no  hubiera  comunicaci6n: 
los hombres en efecto,  no son mdquinas, no pueden 
coordinar sus acciones por las  vias de la causalidad 
ffsica:  toda  interaccidn  humana  supone el intermediario 
de ideas  que son comunicadas. "n 

Es decir,  en el cqntexto  social  en el que vivimos  circulan 

sfmbolos y significados  que  permiten disefiar mundos  conceptuales 

(Schatzman y Straus, 1977) y mundos operativos: los cuales  sirven 

para expresar,  denominar.  identificar,  clasificar,  reconstruir y 

pensar  en objetos y hechos  del  mundo social; pero  tambien  hacer 

que esos objetos y hechos sociales se canalicen, sean elementos 

Stoetzel, J. "La  interaction  entre  les  personnes"  en 
Psycholouie  sociale, p .  186. 

85 



de insercidn y aprehensidn en el marco del  pensamiento de los 

individuos y grupos sociales. Es la interaccidn  social la que se 

involucra al  lenguaje "como  un  dimensidn de relacidn y una 

dimensidn del comportamiento humano""; dimensidn en la que se 

producen c6digos.y procesos de comunicacidn  social  dentro de-los 

cuales  Moscovici  senala los siguientes  aspectos: 

- Sistemas de la comunicacidn 
- Canales de la comunicaci6n 
- Funciones de la comunicaci6n 

Tales elementos se distinguen en el  proceso de la 

comunicacidn y se aprecian diversos mecanismos de interaccidn y 

de re 1 ac i ones sociales  interpersonales,  intragrupales, 

intergrupales, masivas, etcetera, asl como los medios y la vias 

de la emisidn y de las finalidades. Precisemos cada  uno de esos 

elementos en el siguiente  espacio. 

i 

I' Advances in  experimental  social psycholocry, vo1.3. 
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A )  DE LAS  RELACIONES SOCIALES QUE SE ADQUIEREN 

EN LA COMUNICACION POLXTICA 

Moscovici  define el sistema  de  comunicacidn  como  todo el 

conjunto de relaciones  que se establecen  entre  los  participantes 

de la comunicacibn; relaciones que se expresan  a  partir del 

mensaje  mismo,  de  las redes sociales  que se construyen  y  de  las 

constantes  interacciones. Por lo tanto, lo que  descubrimos 

alrededor del  sistema es un  conjunto  de  posiciones  que  los 

sujetos  participantes  tienen en el proceso de la comunicacih, la 

situacidn de los hablantes.  las  operaciones que se realizan  entre 

ellos  y la naturaleza  del  transmisor  (es)/  receptor  (es) y de sus 

vinculaciones. 

Debe quedar  claro  que  cuando se habla  de  relaciones  que se 

establecen  entre  los  participantes,  no son relaciones 

simplificadas  en  donde se conjuga el viejo  modelo  de la 

comunicacidn  que se apoya de una  lectura  binaria  que  establece 

como  elementos al objeto y al sujeto  (en  otro sentido, estimulo - 

respuesta).  Tal  modelo  conjuga  una  relacidn  quizd  predeterminada 

y no se vislumbra  un  cardcter  multidimensional; sin embargo,  esto 

puede  justificarse  como  un  principio  explicativo propio de los 

comienzos  de la investigacidn  que  ha  permitido  que  a  traves  del 

tiempo  esto se reconstruye y en  todo  caso, se adecuk o se 
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modifique  a  otro  tipo  de  necesidades  explicativas  en la 

Psicologia Social. 

Es la reflexidn de Moscovici (1985) la que nos ha  permitido 

abrir  los ojos a otro tipo de modelo explicativo sobre las 

relaciones sociales, nos referimos al amS1isks que se- -  realiza  a 

partir de una  lectura  ternaria en donde se edifica un tridngulo 

de  relaciones  interconectadas  entre si, a saber: sujeto 

individual  (ego), sujeto social  (alter) y objeto  (fisico, social, 

imaginario o real). 

Tal modelo nos  conduce  a  pensar en .relaciones  e 

interacciones  sociales  múltiples  que  generan  diversas 

direcciones,  actividades,  funciones. objetivos, etcetera  haciendo 

de las redes sociales una  complejidad mayor y con mds riqueza 

explicativa. Precisemos esto para  el caso  que  nos  ocupa. 

Si estamos  considerando  a los sistemas de comunicacidn  como 

el conjunto de relaciones  que se efectúan  entre aquellas personas 

involucradas en el proceso  de  comunicaci6n, debemos precisar 

cudles son las relaciones  que se originan  en la comunicacidn 

politica. 

En  una  primera  instancia  muy  simplificada  podemos  detectar 

quiknes son los emisores y quienes  los  receptores. En este 

dominio se aprecia  una relacidn distintiva  entre  los sujetos que 

emiten  los  mensajes y los que lo reciben, distincidn que 

generalmente se clasifica  en  terminos de poder, de funciones y 

ejercicios  politicos. A s í  entonces,  por-  generalidad se 

identifican a los emisores  como  aquellas  personas que estdn 
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involucradas en el sistema  politico  (Presidente de la República, 

Diputados,  Miembros del Partido, etcetera) y los recebtores  como 

los grupos a quien  va  dirigido el mensaje; o bien, ti1 que los 

escucha y le interesan. 

Y cuando el proceso  de  comunicacidn  politica lo 

particularizamos al caso de la emisidn de los discursos 

presidenciales  queda  claro  quiCn es la persona  que emite; sin 

embargo, los receptores o públicos  a  quien  va  dirigido el mensaje 

a veces  no  quedan  expresados  de modo evidente  porque 81 lenguaje 

se atreve a jugar  con  las  palabras y las necesidades de quien 

emite. 

El Presidente  constituye  politicamente el representante  que 

mayor  peso  tienen  en el sistema  politico y entre sus actividades 

se encuentra la búsqueda  de  formas  de  mantener  relacidn  con  los 

mexicanos; la emisi6n  del  discurso  presidencial es un  mecanismo y 

su recepcidn  en los oyentes  tiende a generar múltiples 

intercambios de mensajes  lingüisticos y no  lingüisticos 

(imdgenes,  gestos . . . I  entre  individuos y grupos. ili 

Cada  uno  de los' mensajes  que el Presidente de In República 

emite  hallan  una  direccionalidad  que se manifiesta para 

diferentes  públicos: a los Partidos Politicos, a los  niiembros  del 

sistema  politico; al adversario  politico;  a loc camaradas 

politicos; a la ciudadanla; al pueblo; a la mujer; al campesino; 

etc8tera. Por lo tanto, los  pitblicos son variables y E J aparicidn 

1s Moscovici, S .  Psicoloqia social,  vol.1, p .  19. 

89  



al interior de la emisi6n  discursiva  puede  tener  un  matiz  oculto, 

o bien se descubre  fdcilmente  a  que  sector o persona  va  dirigido 

el mensaje. 

En eate plano de la comunicaci6n  politica  no  resulta 

pertinente  enfocar  las  relaciones  entre el Presidente y los 

pQblicos que atienden el mensaje o bien, a  quien va dirigido, 

como  relaciones  unidireccionares,  asimetricas y desiguales  donde 

se generan  relaciones  de  dependencia y de control  social  como 

instancias-exclusivas. No es posible  aceptar la  idea de  que  en  un 

discurgo  presidencial el orador  dice y emite y el receptor  tan 

s610 escucha y acepta. Por el contrario, las relaciones  no se 

sitúan  a un nivel  tan solo de  emisor-receptor;  en el fondo de 

todo esto hay  un  proceso mds complejo:  por un lado, el Presidente 

expresa un conjunto de mensajes,  pero hay en su interior  toda  una 

intensi6n,  una  contextualizacibn social, un esquema  de  referencia 

y una  serie de concepciones  e  ideas  que el emisor puede  tomar  en 

cuenta. Su discurso  no se expresa  en  un vacio, se precisan  las 

condiciones,  caracterfsticas y elementos a considerar  en  un 

mensaje. 

De  antemano, el Presidente  estructura  un  proyecto,  un 

programa,  un  esquema de. trabajo  en el que se introduce  una 

concepcidn  del  escenario  politico;  una  explicitaci6n de las 

intensiones y fines o bien, un  ocultamiento de ellos; un  conjunto 

de  valores;  una  concepcidn  del  hombre y de la sociedad. Su plan 

de  trabajo es eminentemente  politico y psicolbgico, lo que  dice y 

hace  tiene  una  justificacidn y una  intensibn. Sus palabras  entran 



al orden del  pensamiento  estrategico, al pensamiento  persuasivo 

que se vincula  a la propaganda, retbrica, seduccidn y 

manipulaci6n  (Bellenger, 1985). Al respecto, Moscovici  dice 10s 

siguiente: 

"Se  puede decir que la persuasi6n  tiene  por  objeto 
reunir  a las masas por actos y argumentos  legitimos. 
Estas son sensibles a  un  lenguaje,  a  emociones  que son 
ya compartidas,  a sfmbolos que  las  orientan  en  una 
direccidn familiar. Se trata de dar tono a creencias y 
sentimientos  formados por un  largo  pasado o que se 
imaginan  semejantes. 

Y mds adelante  agrega: 

( . . . I  la persuasi6n  triunfa  cuando  permite  a  las 
personas  tomar sus deseos por  realidades."" 

Por lo tanto, es la palabra - dice Moscovici (1981) - una 
estrategia  propagandfstica  que se vincula  a otros mecanismos: la 

representaci4n y el ceremonial. 

La  representacidn  atiende al espacio; es decir, a la 

ubicacidn y al sitio en  que el orador y su público  se  hallan 

presentes. Los espacios  dan  un  relieve y una  forma.  Hay  espacios 

abiertos y cerrados. Los primeros  hacer  referencia  a  las  plazas, 

avenidas,  explanadas, calles, etcetera y los segundos  a  sitios 

exclusivos  tales como teatros, Cdmara de Senadores, auditorios, 

etcetera. El tipo de espacio con el que se trabaja  determina un 

modelo de relaci6n y una  funcibn: en los espacios  abiertos las 

masas, los públicos se hallan  libres  para  dejar  escapar su5 

sentimientos  e  ideas y en los cerrados los sujetos se hallar1 

14 Individus  et politique, Hermes, 5-6 ,  1989. 
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concentrados  en s í  mismos. El espacio  determina la posicidn  del 

orador, del  líder y la  del  p6blico. Es ahi donde se percibe  una 

ubicaci6n  espacial  un  tanto  lejana porque cada  cual  toma su 

posici6n  pero  a la vez  cercana  cuando se logra la fusi6n, la 

cohesi6n, el  Animo  mutuo.  Esto tambih halla  una  relacidn con la 

definicidn  de  un  tiempo que marca  una  hora  para  realizar el 

evento y un  clima  psicol6gico  a  impulsar. Pongamos sobre  esto  un 

ejemplo:  En  una  gira  de  trabajo  presidencial es posible  encontrar 

una  concentracidn  masiva  caracterizada  por  introducirse  a  un 

espacio  abierto  que  conjuga el sitio  donde se reunen con el valor 

social y el valor  hist6rico  del  lugar: zbcalo, sitio monumental, 

etcdtera y a  esto se agrega  un  cardcter y un sentido que  adquiere 

la conglomeraci6n. 

Sin embargo,  no  siempre  que el Presidente  emite  mensajes lo 

hace para  públicos  fisicamente  perceptibles,  a  veces  emite 

mensajes para  públicos  "anbnimos" y mediatizados por los medios 

masivos de comunicaci6n: radio, televisi6n.  etcetera y los 

espacios  que  definen  esa  situacidn  cambian. 

El espacio y la palabra se articulan con el  ceremonial  del 

evento. Es esto  último lo que  juega  con el tiempo y se trabaja  a 

un nivel de simbolos para  fusionar  las mentes. Aqui se disefian 

escenarios  espectaculares  llenos de música,  colores,  valores 

sociales. El espacio se engalana de una  coreografia única, 

grandiosa y solemne. Y cada  uno  de  esos  elementos  (la  palabra, el 

espacio y el ceremonial)  se  conjugan  para  producir  en  los 

públicos  estados de asombro,  impacto,  admiraci6n. fijar la 
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atencidn y las  mentes de los  asistentes. Por lo tanto, el orador 

tiene  en sus manos un conjunto  amplio de herramientas  para 

impulsar sus objetivos.  Existe  una  definicidn de estrategias y 

tdcticas  para  trabajar u nivel de la produccidn  del  impacto, 

espectacularidad.  perauasidn. Con estos  elementos es como 

adquiere sentido e intencionalidad la emisidn de los mensajes 

presidenciales. Todo esto  forma  parte  de  los  recursos,  medios y 

pensamientos  que el orador  transmite y pone en  marcha  a lo  largo 

de la emisidn de  sus mensajes. Sin embargo, tambi6n  debemos 

atender a otro elemento del  proceso de la comunicacidn:  aquel  que 

hace  referencia a los  públicos  que reciben o atienden 10s 

mensajes: 

El mensaje  presidencial se disefia  para varios  grupos, . .. I 

sectores, públicos  que  no  siempre  se  descubren  tan  fdcilmente y 

esto  depende de las condiciones,  necesidades y propdsitos  de 

quien  emite el discurso. Por nuestra  parte,  nosotros  pondremos 

atenci6n  a las opiniones del  "hombre  de la calle", aquel  conjunto 

de personas que a los ojos de  Heider (1958) son  grandes 

manejadores de una  "Psicologia  ingenua"; es decir,  hay  un 

principio  por el  cual se conducen:  el sentido  común. Tal 

principio  ha sido abordado, por ejemplo, por los Psic6logos Y 

Socidlogos.  Moscovici y Hewstone (1986) hablan  de un  pensamiento 

no  normalizado  donde los individuos  saben lo que saben, ven las 

cosas  como son, son conocimientos  producidos  en  forma  espontanea 

y tienen  una  base  en la tradicidn y el consenso.  Hablan de un 

sentido comtín repleto de imdgenes,  palabras y raZOnamientOS  que 
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pueden  sustentarse  en  una  base  cientifica reciclada, digerida y 

entendida  por el "hombre de la calle". 

Por  su parte,  Alfred Schutz (1971) tambi6n se interesa  por 

el problema  del sentido coman. IEl habla de un  estilo  cognitivo 

que  denomind  "Actitud  natural"  en  donde  establece  que  las  cosas 

se dan por hecho y se  entienden  tdcitamente. Esto se conjuga con 

un  esquema de comunicacidn  común  donde  existen  "tipificaciones". 

Por lo tanto,  pondremos  atencidn  a  ese  conjunto de personas 

que  elaboran sus explicaciones  en el marco  del sentido común y de 

la vida  cotidiana.  En  terminos de lo que  anuncia el Presidente, 

ese  grupo  de  personas  puede ser denominado pueblo, ciudadanos, 

mexicanos. Al respecto, podemos  seguir  manteniendolos  bajo la 

denominaci6n de uno de los públicos  a los que se dirige el 

Presidente de la República o bien  como el sector que atiende los 

mensajes  presidenciales  por  diferentes  causas.  Asumimos que bajo 

ese  criterio  no  existe  una  definici6n  precisa  del  público  que 

abordamos, sin embargo si aclaramos  que  nuestro  estudio  no  trata 

de  conocer el pensamiento de la gente  que  necesariamente se halla 

afiliada  a  una  organizacidn  social,  a algún Partido Politico, 

etcetera,  simplemente  queremos  abordar al "hombre de la calle", 

aquel  conjunto de personas  que  casualmente hallamos transitando 

en las vias  públicas  guardando  hasta  ese momento un  anonimato y 

que se explica la vida de modo cotidiano  formando  parte de un 

público  voluble  e  inestable  (aquel  conjunto de personas  que 

escuchan  ocasionalmente  un  discurso  presidencial) y que se 

integran  a  un  proceso de comunicaci6n  donde su papel  no queda 
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reducido  a ser tan  solo  espectador o receptor de la comunicaci6n; 

por  el contrario,  tambidn se insertan al campo  de la codificaci6n 

y  decodificaci6n u; es ,decir, la informaci6n  que el Presidente  de 

la  Reptlblica otorga  a  traves de  sus discursos  no se trabaja  en 

los  individuos y grupos  en  tdrminos de mdquinas  receptoras y 

pasivas;  por el contrario.  estos ptlblicos muestran su cardcter 

dindmico  en  tdrminos  de  que  sobre  los  mensajes  se  construyen 

elaboraciones  cognitivas  que se sittlan en  varios  horizontes del 

pensamiento  social y pueden  conducirnos  a la observaci6n  de 

planos  pragmdticos  de  i.ntervenci6n y participaci6n. 

Por lo tanto, es a  traves del  apoyo  de  estos  elementos  que 

seguimos  favoreciendo el modelo  ternario  que  postula  Moscovici; 

modelo  que  finalmente  nos  esquematiza  una  clara y condensada 

definici6n de la Psicologia  Social  como: 

" (  . . . I  la ciencia  del  conflicto  entre el individuo 
y la sociedad.  Podriamos afladir: de la sociedad  externa 
y de la sociedad  que  lleva  adentro."'6 

Y al ser la Psicologia  Social  una  ciencia de las 

interacciones y relaciones  sociales,  a  ella  corresponde  integrar 

tambidn  dentro  de sus dreas de investigaci6n  una  dimensidn  de 1 0  

politico. 

1s Advances . . . ,  Ob. cit. 
16 Moscovici, S .  "Introduccibn: el CamPo de la Psicologia 

Social"  en  Psicolouia Social, vol. 1, p .  i 10. 
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establecen. A traves de diversas  vias se conjugan las relaciones 

entre  los  participantes de la comunicacidn  politica.  Sobre  esto 

nos  interesa  destacar dos tipos de relaciones que se generan  en 

un  sistema de comunicaci6n en los cuales se distinguen  diferentes 

interrelaciones y posiciones de acuerdo a los fines  que se 

persiguen:  comunicaci6n  masiva y comunicacidn  interpersonal. 17 

Los discursos  presidenciales  hallan su soporte  existencia1 

en la comunicaci6n masiva, factor  que  determina  un  sistema  de 

relaciones  muy  particulares  entre los  participantes  del  proceso. 

Histbricamente  esta  modalidad de comunicacidn  fue  adquiriendo 

sentido  en la medida en que la conversacidn  fue  desplazdndose  con 

la  aparicirjn de los medios masivos de comunicacibn, de modo  que 

se agilizd  una  comunicacidn  a distancia y se fue  consolidando 

otro  tipo  de  públicos: la sociedad  de  masas.  Estos  públicos se 

hallan  cohesionados  mentalmente  pero  no  fisicament.e.  En  ellos - 
dice Tarde (1986) - se pueden  crear  corrientes de opini6n, 

formular  sugestiones  a  distancia y generar dos vertientes  de 

públicos:  públicos  expectantes y públicos  activos.  ¿Pero  c6mo es 

que se ha  investigado  este  proceso?. A consideracidn de M.L. De 

Fleur y S.J.Bal1-Rokeach (1985) existen tres preguntas  de  trabajo 

que  han  permitido  investigar el proceso de comunicaci6n  masiva, a 

saber: 

17 Stoetzel, J. Ob. cit., p.p 186-187. 



- ¿Cud1 es el  imoacto de una  sociedad  sobre sus 
medios de comunicaci6n de masas?, es decir, ¿ cudles 
han sido las condiciones  politicas,  econ6micas y 
culturales que han llevado  a  los  medios de comunicaci6n 
de  masas  a  funcionar en su forma  actual? 

- LCdmo tiene  luaar la comunicaci6n de masas?, en 
otras  palabras,  idifiere en principio o s610 en  detalle 
de la comunicaci6n mds directa o interpersonal? 

- JC4plo afecta la comunicaci6n de masas  a la 
crente?, es decir, Lc6mo  influye sobre las  personas 
psicol6gica,  social y culturalmente?" 

En algunos casos, esas preguntas de trabajo han servido para 

estudiar el proceso. Por ejemplo, en E . U .  existi6 la preocupaci6n 

por  investigar  los efectos  provocados  por el crecimiento de los 

medios  de  comunicaci6n tdcnica, la propaganda  politica y la 

utilizaci6n  comercial  publicitaria de los medios de comunicacidn 

masiva.  De  este modo, el impulso  por  estudiar  los  fen6menos de 

comunicaci6n  masiva  cobra  mayor  importancia. No podemos olvidar 

los estudios de Lasswell (19271, Lazarsfeld  (19521,  Hovland 

(1954) ni tampoco el auge de las  publicaciones  sobre el tema. Por 

ejemplo,  en 1937 surge la revista  Public  Opinion  Quarterly como 

resultado de una  necesidad  politica  contextualizada  bajo el 

periodo  de Guerras Mundiales  donde las temdticas de interes son 

amplias:  control de las opiniones y actitudes  politicas; 

estrategias y tecnicas de la propaganda;  efectos de la 

propaganda;  estudios de opini6n; psicologia  del  enemigo  entre 

otros  temas. 

10 De Fleur, M.L. y S.I. Ball-Rokeach,  Teoria de la 
comunicaci6n  de masas, p.p. 32-33. 
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Tan s610 con  estos  ejemplos  encontramos  una  serie  de 

elementos  que  integran la comunicacidn  masiva: la tecnologfa; la 

situaci6n  polftica,  econdmica,  etcetera de una  sociedad;  las 

actividades,  funciones o necesidades  que se generan y las 

interrelaciones  sociales  producidas. 1) 

Cada  uno de esos  elementos  agiliza  un  proceso  comunicativo 

que  va  variando  de  modo  paralelo  a la  propia dindmica y 

exigencias  que la sociedad  va  conformando.  Este  es  un  espacio 

para construir  representaciones  de lo que se quiere  impulsar, dar 

a  conocer y lograr  que sean penetradas  en la mente  de  los 

individuos grupos, colectividades  (Moscovici, 1980 y Serrano, 

1 9 8 5 ) .  Y en un  espacio  politico  aquella  funci6n  no  estd de mds: 

I '  ( . . . I  los mass-media  ejercen  parte  de su 
influencia  porque son algo mds  que  un  canal a traves 
del  cual  la  politica  nacional de  partidos es presentada 
ante el electorado  local. Al filtrar  estructuras  e 
iluminar  ciertas  actividades  públicas, el contenido de 
l o s  medios  de  comunicacidn  no  queda  limitada  a 
transmitir lo que  proclaman  los  portavoces  de  los 
partidos y lo que  dicen los  candidatos ( . . . )  

No s610 durante las  campanas sino tambien  en los 
intervalos  entre  las  mismas, los mass-media  aportan 
perspectivas,  acunan  imdgenes  de  candidatos y partidos, 
ayudan  a  ilustrar  cuestiones  alrededor  de las  cuales se 
desarrollard  una campafla y definen la atmdsfera y las 
razones de sensibilidad  que  caracterizan ' a  cualquier 
campafia  en particular. lao 

" Mc Quail, D. Introduccidn  a la teorfa  de la comunicaci6n 
de  masas, p. 21. 

10 Engel Lang,K. y Gladys. "Los mass-media y las elecciones" 
en  De Moragas, M.(Ed.)  Socioloufa  de la comunicacidn  de masas, 
vol. 111. p. 8 0 .  
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Y aunado  a  esto se halla el quehacer y trabajo cotidiano en 

la politica, en especial  del  Presidente. Es precisamente la 

palabra  una  via  para  establecer  los  mecanismos  de la comunicaci6n 

sea de modo fisico. o mediado por  la televisidn o radio 

("comunicaci6n a distancia"). El mensaje  adquiere  un sentido  en 

la medida en  que  se atienden  ciertas  fases a l  del proceso de 

penetraci6n  de la informacibn: el mensaje se expone;  halla  una 

recepci6n en tanto  que se analiza su contenido y su forma; se 

interpreta, se clasifica, se integra, se retiene; en suma se hace 

un  trabajo  cognitivo  y se generan  interacciones  entre  los 

participantes de la comunicacibn. 

Atendiendo  a  estos  elementos  hallamos dos aspectos 

importantes: orador y públicos.  Veamos  cada  uno de estos 

elementos. 

Por un  lado, la comunicaci6n  politica  encuentra un primer 

sustento  en los  propios  emisores  u  oradores  de la comunicaci6n. 

Se valen de la propaganda, la fascinacibn, la manipulacibn, la 

ret6rica, la persuasi6n. para sumergirse  en el pensamiento de los 

públicos;  estudian el tipo  de  poblico  a  quien  se  dirigen de modo 

que  facilitan  u  obstruyen la comunicaci6n  universal;  quieren 

convertir  a  los  indecisos,  confirmar la postura  de  los que ya 

estdn  convencido8 o bien  modificar las  posiciones  que  existen"; 

hacen gala de lo mitico  y  simb6lico;  recurren  a la 

21 Rouquette, M.L. "La  comunicacidn  de mas'as" en MOscovici~ 
S .  Psicoloqla social, vol. 2 ,  p.p.627-628. 

" Cotteret, J.M. La  comunicaci6n  polltica . . . ,  p .  131. 
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espectacularidad y asombro;  condicionan  un  ambiente  planeado  para 

la intensificacidn de emociones y sentimientos;  evocan  imbgenes; 

desean  producir  efectos  sobre  las  opiniones y las  actitudes; 

desean  impulsar la credibilidad,  legitimidad y aceptacidn de 

quien  emite  el mensaje; se manipulan los signos y las  palabras 

haciendo  creer  que  una  cosa  que  existe,  no  existe;  que  una  cosa 

que  no  existe,  existe o deformando  una  cosa  que  existeP; es 

decir, genera  estados  falsificados y alterados que caen  en el 

rubro de la mentira y el descuido de lo real y verdadero; 

recurren a lenguajes  lingüisticos  pero  tambisn  lenguajes  no 

verbales;  en suma, expresan  una  visi6n  del mundo, de la sociedad, 

de 10s pablicos, de las  expresiones  politicas Y SUS 

instituciones;  pero  tambien se definen  objetivos por los  cuales 

se emite  un  mensaje:  informar,  convencer,  persuadir,  exaltar, 

emocionar,  aclarar . . .  
No obstante,  "resulta  evidente  que  todos los  individuos  no 

consumen la misma  cantidad  de  medios de comunicaci6n  de  masas 

(...l. 

"hombre de la calle" una  gama  diversificada  de  efectos  que  varian 

IIW La emisih del  discurso  presidencial  produce  en  el 

de acuerdo  a un conjunto de circunstancias:  quien  emite; las 

formas  de  expresibn; los temas; el contenido  del  mensaje: 10s 
. 

recursos  propagandisticos de los  que se vale; las  condiciones 

l3 Durandin, G.La mentira en la DroDaaanda y 

a4 Rouquette, M.L. Ob. cit.,p. 633. 
publicidad. p .  5 7 .  
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mensaje; los espacios;  contextos y momentos. Con esto, insistimos 

en la necesidad de identificar al "hombre de la calle" como un 

sujeto  social  que  interactua y se dinamiza  en un contexto social, 

se halla  expuesto  a  un  conjunto  de  estimulos sociales que los 

medio8 de comunicaci6n  activan y en  donde se determinan  formas de 

involucrarse y aprehender el entorno  social;  pero al mismo  tiempo 

los sujetos se encuentran  integrados a un proceso de interacci6n 

y comunicacidn  interpersonal  que a veces  puede  adquirir  un mayor 

valor o efecto  que la propia  comunicacidn  masiva. Precisemos 

algunas  notas  sobre  esto  último. 

Denominamos  relaciones intei-personales a  aquel  los  vlnculos 

que de forma  primaria se establecen  entre  los sujetos. Se piensa 

en  una  formacidn  social  que  hace  que  los  individuos  tomen  una 

posicibn, la  cual  define un cierto  tipo de influencia  en las 

relaciones  sociales. 2s 

Desde  esta  perspectiva,  resulta  que la emisidn del discurso 

presidencial  permite  que  entre los sujetos  receptores se 

produzcan  relaciones  sociales  a  niveles  muy sencillos, en 

tdrminos de asentar  ideas,  visiones y explicaciones  del 

significado del  mensaje  presidencial. Es- en este  contexto  donde 

con  gran  satisfacci6n y sin ningún  recelo  podemos  hablar de 

comunicaciones  cara  a cara, donde el lenguaje y su emisidn se 

torna  bajo  un  aspecto  mds  vivo, rnds directo e  incluso rnds 

espontdneo.  Esto  constituye el proceso en  el  cual reposa un mar 

~ ~~~~~ - 

a5 Doise. W. ; J. C .  Deschamps y G. Mugny.  "Introduccibn"  en 
Psicolosia social Y experimental, p .  XXIII. 



interactive, el cual  puede asumir  un papel mediativa; es .decir, 

la via  que  puede  permitir  a  los  sujetos conocer, de algr5n modo, 

lo que  en  un  mensaje  presidencial se anuncia por via de la 

comunicacidn  masiva. 

Sobre  este  tipo  de  relaciones - dice Eloy Terrdn - Tarde y 

Durkheim  "coinciden  tambien  en el hecho de que  todo lo mbs 

valioso  de la  persona - el plano  social ( . . . I  llega a los 

individuos  por  comunicaci6n ( o por  imitacibn-sugesti6n) de otros 

individuos". 36 

Cuando  Durkheim (1989) fundamenta sus ideas  a  partir  del 

estudio  del  hecho  social habla de una  imposicidn y una mayor 

relevancia  de  las  representaciones  colectivas sobre las 

individuales  porque  las  primeras  explican  una  categoria  social  en 

donde se descubren los  elementos  que  constituyen la vida  social y 

la comunicaci6n: 

"LOS hombres, en efecto, nos  apasionamos por 
nuestras  creencias  politicas  y  religiosas, por nuestras 
prdcticas  morales, y este  apasionamiento  toma  mayores 
vuelos  que en las cosas del mundo  fisico; y mds tarde 
este  cardcter  pasional se comunica  a la manera  como 
concebimos y nos  explicamos  las  primeras. Las ideas  que 
de  ellas  tenemos  se  arraigan  en  nosotros al  igual que 
SUS objetos,  y  de  esta  forma  toman tal  autoridad sobre 
nosotros  que  no  permiten la mayor  contradiccibn: toda 
opinidn  opuesta  es  tratada  como  enemiga."n 



Cuando  Tarde (1986) expresa su deseo de estudiar  c6mo es q,ue 

por procesos de socializaci6n las conciencias  individuales se 

vuelven  objetos  comunes, pone  atencidn a la imitaci6n.  Desde la 

perspectiva  tardeana, la imitacidn se refiere a la comunicacibn. 

Por lo tanto, lo  que encontramos son dos cosas: i) lo simb6lico 

(cultural,  material y espiritual) y ii) la socializaci6n, 

selecci6n y difusi6n  de esos contenidos simb6licos, los  cuales 

originan  entre  otras  cosas opitliones y una de las vias  que  Tarde 

enfatiza es la conversacibn. 

Tal  proceso - dice Eloy Terr6n - es un agente para  producir 

diferentes  relaciones  sociales y efectos en la comunicaci6n  en 

donde los emisores y receptores cambian sus papeles según las 

exigencias  de la comunicaci6n. 38 

La conversaci6n desde el punto de vista  de Tarde, queda 

definida  como  una  actividad  propia de las  edades  antiguas  en 

donde un conjunto  de  condiciones  permitieron su expresibn: el 

ocio, la existencia  entre  los  sujetos de una  misma  lengua,  con 

semejantes  conocimientos  e  ideas  comunes. 

Bajo  este  sentido, la conversaci6n era concebida  como  un 

dialogo  directo  e inmediato, placentero y cortes  donde los 

hombres se comunicaban sus necesidades y toda  actividad  social 

implicaba  un  grado  de  comunicaci6n  interpersonal y en  donde se 

percibian  diferentes  condiciones  en  que este proceso se ejercla: 

segfin  la naturaleza, la participaci6n de los  individuos,  grado  de 

10 Terrbn, E. Ob. cit., p.p. 34-35. 
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cultura,  sistema social, temas  que se tratan,  tonos, rapidez de 

elocucidn, duraci6n, origen.  contenido del  lenguaje. 

Por lo tanto, la conversacidn  explicita  diversos  dngulos  en 

las interacciones  sociales:  lingüisticas  (se  descubre si la 

lengua en la que se conversa rica, armoniosa,  incita  a la 

charla); religiosos (los grupos religiosos determinan  en qub 

medida se desarrolla la conversaci6n. la murmuraci6n 0 el 

silencio  para difundir o no los  dogmas);  politicos  (los  sistemas 

politicos  detienen o impulsan  las  conversaciones y el intercambio 

de puntos de vista  con respecto a las prdcticas  politicas); 

econdmicos  (con la conversaci6n se llega  a  uniformizar  juicios 

sobre la utilidad de .las riquezas y se definen ideas de valor); 

morales  (la  conversaci6n  puede tender a  disminuir 10s fines 

exclusivamente  individuales y egoistas para  pugnar  por  un  fin 

social, ella  puede  luchar  contra la mentira  e  impulsar la 

verdad); esteticos (la conversacidn  puede  desarrollar la fineza y 

el buen gusto por  hablar  haciendo de la comunicacidn  un  arte). 

En  suma, Tarde sefíala en una  primera  instancia  un  proceso de 

conversacidn  elegante y con gran productividad  social e 

intelectual. No obstante, ese sentido de la conversaci6n  fue 

perdiendose  en la medida en que la sociedad se vio  amenazada  Por 

el avance  de la tecnologla en las comunicaciones; es decir, l a  

era del surgimiento de la sociedad de masas. 

Por lo tanto, en la sociedad  contempordnea la 

vive al  lado de la comunicaci6n  masiva. Ya no 

clubes o salones para  conversar de los que 

+ 
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sociedades se han convertido en mundos  donde se vive  de  prisa. 

Pese a ello, la conversacidn  no  ha  muerto  por  completo, sdlo ha 

tomado otro giro:  es  en  centros  de  trabajos, en dmbitos 

familiares y con las amistades, por ejemplo,  en  donde se 

conversa. Es a partir  de la conversaci6n  como  los  hombres se han 

dado cuenta en que tanto  diferencian sus opiniones con respecto  a 

1 as demds : 

"Una  pregunta  seguida  de  una  respuesta es ya un 
embridn de diblogo. Pero si es siempre el mismo el  que 
interroga y el otro el que responde el interrogatorio 
unilateral  del  que se trata,  no es, no constituye  una 
conversaci6n, es decir  un  interrogatorio  reciproco,  una 
sarta y un  entrelazamiento  de  preguntas y respuestas de 
intercambio  de ensefianza, de objeciones  mutuas. ( . . . ) ' I 1 ,  

Es gracias a la conversacidn  que  se  producen  conocimientos y 

explicaciones  que  van de boca en boca. En ocasiones, la gente 

adquiere  conocimientos  sobre el contexto  politico,  sobre los 

personajes  que se involucran en la politica y las  actividades  que 

desempefian a  traves  de  una  via  mediatizada; es  decir, el contacto 

y las relaciones interpersonales. Son estos  factores los que 

tambien  explican por  ddnde  adquiere la .informacíbn la gente. A 

veces se conoce lo que  supuestamente  dijo o emitid el Presidente 

a traves de terceros; es decir, no se tiene  contacto  directo  con 

la fuente de emisidn. De modo que el intercambio  de  ideas  sobre 

esos asuntos se valida  conforme a la informacidn de segunda o de 

tercera mano que se adquiere  en la conversaci6n.  La  gente  puede 

1, Tarde,G. Ob. cit. 
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emitir sus juicios y tomar  posturas a partir de lo que le 

dijeron, oy6, le comentaron . . .  y sobre  esto es posible  una 

validacidn y aceptacidn sobre la presentacidn de una  informacidn 

que  quizd  puede  no ser fidedigna o completamente  verdadera. De 

e s t e  modo, la palabra  viaja  a  un ritmo que a veces resu.lta 

incalculable  conformando  asi  un  proceso de comunicacidn  que se 

transporta  cara  a  cars. Pero no  siempre  que se manifiestan  las 

relaciones y comunicaciones  interpersonales,  existe  un  mensaje 

vcrfdico en su totalidad:  en la medida  en  que  va  pasando  de  boca 

en boca  puede sufrir  alteraciones:  se  agrega  informacibn, se 

elimina,  se  distorsiona, se altera, se  modifica, se omite, se 

miente, se expresa  una  informacidn  falsa. Sin embargo,  debemos 

reconocer  que  en  muchas  ocasiones  esa  es la via mbs accesible 

para  informarse o bien,  resulta  mds  c6modo  saber lo  que  pasa a 

traves de la interpretacidn de los demds. Y lo mds extraordinario 

de  todo  esto  tiene  que  ver con el  proceso que se genera y los 

efectos  que se producen. 

Cuando  no  existe  otra  via  para  acceder  a la informacidn mds 

que  aquella  que el sujeto  recupera  de la expresidn  oral  de  los 

otros, el sujeto  estd  propenso a que su incertidumbre o 

ambigüedad lo conduzcan  a la aceptacidn  ciega  de lo que  los demds 

le informan  e  incluso  a  confiar  en  una  informacidn quizd sesgada. 

Ejemplo de ello puede ser el rumor. Es este  proceso: 

" ( .  . .)una via de comunicacidn  de  boca a oreja,  de 
naturaleza  esencialmente  coloquial,  por lo  que  usa  las 
formas  idiomdticas  cotidianas.  La  proximidad  fisica con 
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el receptor, se aprovecha  para  utilizar los simbolos 
informales y comunes. llso 

Un rumor activado es una  comunicacidn en la que es dificil 

determinar y fijar  totalmente  cudles  fueron  los  orfgenes y cudles 

serdn su8 efectos. Para su analisis  debemos  poner  atenci6n en el 

tipo de rumor expandido, el  tema o asunto  que  conlleva y la 

observaci6n  del  proceso al que se conduce. En este  proceso los 

sujetos  construyen  elaboraciones  cognitivas que les sirven para 

explicarrss la nat.c\r-aleza del t-.l-!xlr:)rF at . r ibuir  las causas del 

mensaje  rumorado  e  incluso  producir un alcance  pragmdtico de cara 

al rumor; es decir la definicidn de una  toma de postura  practica 

manifestada  en  un  comportamiento  especifico. 

El estudio de los rumores se ha realizado de modo 

experimental (Barlett, 1932; Allport y Postman, 1947) pero 

tambiGn se han  llevado  a  cabo  investigaciones en el marco de 

situaciones reales (Allport y Lepkin, 1945) .  

Son las investigaciones  de  Allport y Postman las que han 

descubierto  tres  tipo de distorsidn del rumor: 

- Reducci6n (el rumor se sintetiza en pocas  palabras 
facilitando su circulacidn y memorizaci6n) 

- Acentuaci6n  (percepci6n.  retencidn y narracidn selectivas 
de  algunos  detalles) 

- Asimilaci6n  (fusibn de detalles  inconexos  a  una sola 
categoria o bien  agregacidn  de  nuevos  detalles) 

so Gonzdlez,Llaca,E.Ob. cit., p. 137. 
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Entonces un rumor activado  origina mtiltipl.es  resu.l.tados: se 

puede generar credibilidad y temor ( y  en este caso  no  nos  deja 

mentir la experiencia  impulsada  por  Catril,  Gaudet y Hertzog  en 

1940 donde se emitid  una  pieza  radiofdnica que ponia  en  escena 

"la  invasidn de Marte") o tambien produce un simple  intercambio 

de  informaciones  curiosas y que a todos les  interesa  conocer. Por 

lo tanto, los rumores son: 

' I ( . . , )  la expresidn del  pensamiento  social de 
individuos  que  ocupan  puestos  que  determinan el 
contenido, la forma y la circulacidn  de  aquellos."" 

Cada  uno  de los rumores que  circulan en  un medio  social son 

retransmitidos  a  trav6s de los vinculos  interpersonales  que  se 

establecen (amigos, parientes,  vecinos, grupos de trabajo . . . I  Un 

rumor se consolida, en  parte, en la medida  en  que  adquiere una 

activacidn  sumamente  importante y resulta  creible. Lo que se 

rumora  puede  tener  una  tonalidad real y otra  falsa y si produce 

efectos, la atencidn se desvia al proceso que se origina mds que 

a su verdad o mentira. 

En el  plano de la comunicaci6n  politica el rumor encuentra 

un  sentido.  Este  puede ser un  elemento  estrategico o bien  una 

informaci6n  generada  por el adversario  politico.  Entonces,  en 

este  plano  un rumor activado  converge mds a  desacreditar  que  a 

valorar el quehacer  politico, e incluso el rumor se metamorfosea 

a una  verdad  consolidada. Por ejemplo,  un  Presidente y su 

31 Doise,W. et al. Ob. cit., p .  350. 
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quehacer  politico son motivo para generar  rumores.  Una de las 

formas que se han presenciado es el rumor de que  ciertos 

Presidentes han mantenido  relaciones  afectivas y sexuales  con 

figuras del medio artistic0 buscando  con  ello  desacreditarlo 

independientemente de que sea cierto o no. 

Otro ejemplo muy reciente es el proceso  generado  en el 

perfodo de campafia electoral  donde se debfa  elegir al Presidente 

que gobernaria  por el periodo de 1988-1994 y en  donde  circulaba 

el rumor de  un fraude  premeditado y calculado  e  incluso 

computalizado. 

Como vemos, el rumor en  politica  abre  paso  a la duda, 

ambigüedad y critica. Se activa  un  rumor  para  desacreditar  pero 

al mismo tiempo  para comparar diferentes  proyectos  politicos y 

realzar otras alternativas, comparar  quienes  estdn  en la politica 

y quienes  deberian asumir puestos  en  ese  dmbito. 

Todos estos  elementos  enunciados  a lo  largo de  este  apartado 

nos  permiten atender a  un  aspecto  que  resulta  importante 

destacar: el proceso de comunicacidn  social  gira  alrededor de un 

sistema en el cual se precisan  las  condiciones  en  que  los 

participantes  de la comunicacidn  interactuan. 

En especial hemos visto que al interior de la comunicacidn 

politica se agilizan las  comunicaciones  masivas,  pero  tambien  las 

interpersonales. Descubrimos que  aquellas  condiciones  transitan 

bajo  un matiz dindmico  en  tanto  que no existe  como  única 

posibilidad  un  efecto  unidireccional, sino un proceso 

multidireccional. Es cierto que el orador  politico, por  ejemplo 



el Presidente de la República,  adquiere  un rango, un status y 

poder  socialmente  reconocido; pero  ello  no  significa 

necesariamente  que  en  todos  los  casos  logre  influir  e  impactar 

por su posici6n o con sus palabras.  Tambi6n  existe la posibilidad 

de que "el hombre de la calle"  intercambie  opiniones y formule 

procesos  cognitivos  que le permitan criticar el quehacer  politico 

del Presidente de un  modo rotuildamente amplio y público o bien, 

restringido a pequefíos grupos.  Con  esto  vislumbramos dos 

elementos  importantes: por un  lado, el politico  intenta  en el 

juego de la politica  que su visi6n del mundo  social sea motivo de 

apropiaci6n y creencia por parte de un  gran  número de ciudadanos 

(Champagne, 19901, pero  por  otro  lado  las  relaciones sociales no 

quedan reducidas a una  simple  dependencia ni de  control  ejercido 

via  el  poder,  el  prestigio,  autoridad  ni son unilaterales  (Mugny 

y Papastamou, 1982). Se habla  entonces  de  fendmenos de 

reciprocidad que por  naturaleza  se  reflejan  en  los  fendmenos 

psicosociales  (Moscovici, 1979) . 
Por lo tanto, los sistemas  de  comunicacidn  social  determinan 

la poaicidn,  caracteristicas y los procesos  que se generan  entre 

los propios  participantes  de la comunicacibn. Todo esto se halla 

conjugado  con lo que se denomina  canales y funciones de la 

comunicaci6n; es decir, las vias, medios y finalidades de una 

comunicaci6n.  Veamos  a  continuacidn  estos  elementos. 



B) VIAS Y FINALIDADES DE LA CCMUNICACION POLITICA 
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espacial  que  ocupa  cada  uno  de  los  participantes  (orador y 

público) o bien  una  distancia a nivel  del  empleo lingüfstico. Sin 

embargo,  alrededor de esto  se  conjuga el impulso  del  orador  por 

hacer  que el pGblico se fusione y sienta  una  proximidad ffsica y 

psicoldgica  con el orador. 

Al abrir  un  espacio  explicativo  a  los  canales  de la 

comunicacidn lo hacemos en la medida  en  que no los consideramos 

como  simples  elementos  que  permiten ser los medios del Bxito de 

transmisi4n de una  informacibn. Por el contrario,  adquieren  un 

sentido y un  significado  que  corre  parejo  con el desarrollo de 

los  medios  de  comunicacidn  masiva: 

En  politica.  las  transmisiones  radiof6nicas o televisivas, 

por  ejemplo, son una  via  de  acceso  simultdneo  a  una  infinidad  de 

personas,  independientemente  de  que  no generen relaciones  ffsicas 

ni  exista  un  contacto  visual y directo. 

El uso  del  micrdfono  es  un  recurso  t6cnico  que cobra. en 

algunos  casos,  una  utilidad  mayor: ser la via  para  lograr el 

contacto  entre el orador y el pQblico  asistente  en  terminos de 

llamar la atencidn y sobresaltar la voz del emisor, del orador- 

del 1 ider. 

Emplear  en  una  emisi6n  un  documento  escrito  condiciona  un 

tipo  particular de emisibn:  una  estructuracidn  "Planeada Y 

previamente  estudiada"  de lo que  se  desea  decir Y exponer.  En 

cambio,  producir  un  mensaje  espontdneo,  no  planeado y algo. 

improvisado  puede  generar  otro  sentido  en los Oyentes. 



La voz del orador,  precisa  un  conjunto  de  apreciaciones y 

sentimientos  por parte de  quien  escucha:  una voz dindmica 

derrumba  a  una voz pasiva o adormecedora y las  posiciones  que 

asumen  los  participantes de la comunicacidn  determinan  relaciones 

y significados: el que  habla  enfoca la atencidn por  la posicidn 

fisica  que  ocupa  (estar  situado mbs arriba  del  ptiblico, en  un 

estrado,  tarima) y por  otro  lado,  los  receptores  pueden  tener  una 

posicidn  especial  fisicamente  perceptible y definida  como  un 

conglomerado  unido  por  un  fin  (atender  una  informacibn) o bien la 

posicidn  de los receptores se halla  mediatizada por la televisibn 

o radio sin que  pueda  percibirse  fisicamente el  pcíblico que 

atiende el mensaje. 

Por lo tanto, son los canales  de la comunicaci6n  uno  de  los 

elementos  que  definen  un  proceso y un  sistema  de  interrelaciones 

entre  los  participantes  de la comunicacibn. Y alrededor de esto 

tambien se define  un  conjunto  de  funciones  que  determinan el 

proceso y justifican  ciertas  prdcticas,  metodos y prop6sitos. 

A consideracidn  de  Moscovici  existen dos tipos de  funciones 

que se articulan  en el proceso  de la comunicacidn  social: 

funciones  reguladoras y funciones  reproductivas.  Veamos  cada  uno 

de  estos  elementos. 

1) En primer  lugar,  las  funciones  reguladoras  determinan  los 

prop6sitos  que se persiguen al emitir  una  informaci6n. Es en  este 

dmbit.0  donde se codiffca  o”decodifica  un  mensaje  en  un cierto, 

contexto de acuerdo  a las finalidades  que se persiguen. 

/ 



Moscovici (1961) ha definido  tres  grandes  funciones de la 

comunicaci6n a saber:  difusidn, propagaci61-1, propaganda. 

Precisemos  cada  uno  de  estos  elementos: 

La comunicaci6n  de  masas  hace  uso de la difusibn.  Ella 

quiere  transmitir  un  contenido  informativo  a un amplio  público 

sin que se busque  influenciar,  reforzar o convencer. Se plantea 

la necesidad de que la informacidn  llegue  a  un  conjunto  de 

individuos y no a un  grupo  en especial o ya definido: 

"La  difusi6n es una  forma  de  comunicaci6n  que 
concierne  no  a  un grupo, sino  a lo que a menudo se 
llama  la masas ( . . . l .  Se puede  describir a la masa, al 
público,  como la aglomeracidn  de  una  parte  grande de la 
poblacidn de un  pais o de una  ciudad que posee  una 
composici6n  heterogdnea  distribuida sobre grandes 
espacios y cuya  organizaci6n es bastante  laxa. 
Agregamos  tambien  que  los  individuos  que la forman 
pertenecen a grupos  muy  diversos,  pero  que  están 
ligados  por  relaciones  sociales  que  mantienen  a la vez 
su unidad y su diversidad ( .  . . ) ' I s  

En la difusidn  se  busca  establecer  una  relacidn de igualdad 

y de equivalencia  entre el emisor y el público  conservando  las 

diferencias  en los  papeles  que  cada  uno  representa; sin embargo 

no se duda en que  puedan  producirse  efectos aun cuando la fuente 

de  informaci6n  manifieste  no  tener  intensiones u orientaciones 

definidas. 

La  difusidn  busca  como  fin  crear  un saber común y adaptarse 

a los  intereses  del  público.  Trabaja a nivel de las opiniones y 

conductas  en  tdrminos  de  una  dindmica  conversacional. El proceso 



de  comunicacidn es general y un  tanto  impreciso  aprecidndose  una 

discontinuidad de los temas y variaciones. 

Ahora bien, en la propagaci6n si existe  un  grupo  en  especial 

a  quien  va  dirigido el mensaje.  Este grupo expresa  una  visi6n del 

mundo,  un  conjunto  de valores, caracteristicas y objetivos. Se 

busca  integrar  una  nueva  informacidn  en el grupo de  modo  que  se 

reinterprete el c6digo  establecido  por el grupo  a la luz  de la 

nueva  informacibn. Es en este  tipo de comunicacidn  en  donde se 

establece  una  confrontaci6n  entre  los  valores, la historia, las 

normas, las costumbres del grupo y su posici6n  con  respecto a la 

nueva  informaci6n  buscando  acomodar  otros  saberes a los ya 

establecidos. 

La  propagaci6n  no  busca  imponer  opiniones,  por el contrario, 

integra  nuevos  elementos sin crear  tensiones  e  incita a 

reconsiderar las funciones de cara  a  nuevas  informaciones o 

planteamientos. Con esto se sugiere un  proceso  selectivo y 

actitudinal; es  decir, el grupo define una  orientacidn y 

disposici6n  en  relaci6n al objeto en  que se sitúa o atiende. 

No se quiere  provocar  una  conducta  nueva o reforzar una 

conducta ya existente,  por el contrario, se quiere  adecuar 

comportamientos y normas  a las  que se integran los  individuos. Se 

busca  una  mediaci6n  entre  un  objeto  socialmente  valioso y un 

grupo  definido de cara  a  una relaci6n actitudinal: 

"La correspondencia  entre  actitud y propagacidn 
puede ser abordada  bajo muchos aspectos.  Recordemos  que 
la actitud es una  organizaci6n  psiquica  que posee  una 
orientaci6n  negativa o positiva  en  relacidn  con  un 
objeto, orientaci6n que se revela  tanto  por  un 
comportamiento  global como por  una  serie  de  relaciones 
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cuya  significacidn  es  com6n. El concepto de actitud y 
el de  estructura son dos vecinos.  La  actitud  no es una 
reunidn de opiniones o de  respuestas  particulares y 
heterbnomas, sino una  disposicidn  ordenada de la 
totalidades de esas opiniones y de  esas  respuestas. Su 
funcidn es reguladora: posee  un  efecto  selectivo  sobre 
el conjunto de las  manifestaciones de un  sujeto. La 
conducta  no  es su posibilidad  inmedia-ta o necesaria.  La 
creacidn  de  una  actitud  traduce la creacidn de una 
relacidn con un objeto socialmente  pertinente ( . . . l .  
Entre  las  propiedades  de la propagacidn y las de la 
actitud, existen al parecer,  poderosas  afinidades."- 

Por Qltimo, la propaganda  actua  a  nivel de las  posiciones 

conflictivas  entre  grupos  adversarios y tiene  un  cardcter 

especial:  impulsa  a la accidn  efectiva,  refuerza las  posiciones 

ya existentes o confirma lo ya establecido.  La  propaganda  opera 

bajo dos funciones:  regulaci6n y organizacibn: 

"La  regulacidn  operada por la propaganda se 
propone la eliminacidn del  objeto  conflictivo y se 
encuentra  determinada por el hecho  de  que la oposicidn 
exterior y la contradiccidn  interior esth en  una 
estricta  interdependencia.  La  exteriorizacidn  de la 
contradiccidn  en  tanto  que  contradiccidn  obliga al 
grupo a  postularse  en  funcidn  de  esa oposicidn." 

"La  funcidn  organizadora de la propaganda  implica 
una  elaboracidn  adecuada del contenido  de  las 
comunicaciones, la transformacidn del campo  social - de 
su representacidn - en  una  si-tuaci6n  definida. Se 
renuevan  antiguas  relaciones,  se  proponen  nuevos 
contenidos con respecto a aspectos  pr6ximos o alejados 
de la vida  cotidiana. * I w  

La  propaganda se caracteriza  por la oposicidn  entre  un saber 

falso y uno verdadero, visiones del mundo  contrarias e 

incompatibles según el reconocimiento  de los adversarios  en  donde 

Ibid. . p .  358. 

Ibid, p.p. 313-314. 
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una de esas  apreciaciones  genera  rechazo  con  respecto a la otra 

alternativa ya que se manifiesta  una  estereotipizaci6n. Por lo 

tanto, dos posiciones  antag4nicas  definen  un  conjunto de 

situaciones: se afirma  una  identidad  grupal  pero  tambien se crea 

una representaci6n del  adversario y los  mecanismos  pare 

combatirlo.  Entonces se genera una  bifurcaci6n  entre  lo bueno y 

lo malo; lo justo  e  injusto; lo correcto  e  incorrecto; la verdad 

con la falsedad; la ambigüedad  con la precisibn;  en fin, se 

expresa  una  definici6n  de  pertenencia  grupal y de  exclusi6n  con 

el otro, con el  enemigo: 

"La organizaci6n de los  mensajes  comunicados 
intenta,  en el desarrollo  de  una campafla de propaganda, 
construir  una  representacidn del objeto,  conforme  a  las 
exigencias de la unidad  del  campo  social y de la accidn 
del partido. La formaci6n de una  representacidn es uno 
de los  procesos  fundamentales  de la propaganda. 
Efectivamente, si un  grupo  quiere  actuar  en  tanto 
sujeto, sobre lo real, es  conveniente  que se lo 
represente como su propia  realidad"= 

En slntesis, los tres  tipos  de  funciones  reguladoras 

expresan  entre si un  rasgo  de  autonomia y cada  una  de  ellas se 

halla  bien  definida de acuerdo  a los fines  que se persiguen. Al 

mismo  tiempo, al interior  de  cada  una  de  ellas se halla  un 

sistema  de  comunicaci6n  que  determina un cierto  tipo de 

relaciones sociales entre  los  participantes;  dmbitos y contextos 

de  expresidn:  vias y canales  de ernisidn y comunicaci6n. 

SS Ibid., p. 314. 



2) Por otro  lado,  las  funciones  reproductivas  definen  los 

mecanismos  que  emplea el hablante para hacer  eficaz su mensaje y 

lograr los fines  por los cuales  se disefll6  la comunicacibn. Son 

estas  funciones  las  que  permiten al hablante  estructurar  las 

estrategias  que  subyacen al  interior  del  proceso de la 

comunicaci6n. 

" 

Atendiendo  a  nuestro  inter& de  estudio,  se  identifican  por 

lo menos  tres  funciones, las  cuales  se  han  clasificado de la 

siguiente  manera: 

- PROCESOS DE L A  COMUNICACION QUE SE SUSTENTAN EN 

TERMINOS DE LAS FORMAS Y CONTENIDOS EXPRESIVOS: Cuando  estamos 

hablando  de  formas  nos  estamos  refiriendo a la figura  externa de 

las  cosas; es decir, a las  disposiciones  en  que  aparecen  las 

cosas.  En  nuestro caso, las  manifestaciones  comunicativas se 

caracterizan  por  contener  una  cierta  forma,  una  cierta  manera o 

modo  de  expresar  las  ideas;  hay  en  resumen,  configuraciones en 

las  comunicaciones. Tales configuraciones  contemplan  estilos y 

'organizaci6n de las  palabras. 

Para las expresiones  orales el enunciador  hace  manifiesto 

sus mensajes  teniendo  un disefío  previo. Para el caso  que nos 

ocupa, hay  que sefíalar que los discursos  presidenciales  pueden 

identificarse  bajo  un  conjunto  de  estilos  especiales que en 

cierta  manera  pueden  cambiar o no  dependiendo  de la persona  que 

emite. A s i  entonces,  podemos sefíalar  que  hay  estilos  personales 

de  hablar. Las palabras se organizan  de acuerd0.a las finalidades 

de  quien  emite.  dste  jerarquiza y presenta  una  manera  de  hablar: 



determina  cudndo  decir  cierta  frase,  palabra o idea (hablamos 

entonces  de  un orden de presentacibn) y tambien  decide cdmo debe 

decirlo (nos referimos  entonces  a la construccibn de tonos y 

dnfavis  discursivos). 

Ahora bien, en lo que se refiere  al contenido de las 

expresiones lo que deseamos  hacer  notar  es  identificar cudles son 

los elementos  que al interior  de las expresiones se desarrollan; 

es  pensar en su estructura,  en las  partes de las  que se componen 

tales  expresiones.  Entonces, lo que  podemos  identificar  aqui es 

un  contenido  gramatical y un  contenido  temdtico. 

El contenido  gramatical  determina  un  sistema  que  contiene un 

sentido sincrdnico y significativo. Aqui se  atiende al contenido 

morfolbgico y sintdtico; es decir al conjunto de palabras que 

contienen un sentido particular  (verbos,  sustantivos, adjetivos, 

pronombres . . . I  y a las  funciones  propias de las unidades 

lingüfsticas y las  agrupaciones y ordenacidn  de  las  palabras. 

3b 

Ahora bien, en lo que se refiere  a los contenidos temdticos 

sef'íalaremos que  estos  permiten  identificar  cudles son las dreas 

de  interds  que se tratan  en la comunicacibn, siendo esto  un 

regulador  que  determina  en  cierta  manera el interds o desinteres 

por escuchar  una infomcibn y tambidn  un  medio que permite 

definir y apreciar la postura y planteamientos  de  quien emite. 

% Cf. De Saussure, F. Curso  de  linqüfstica  creneral. 
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Estos elementos  permiten  tener una  apreciacidn  de la forma 

en  que se estructura el discurso  politico y esto  debe  conjugarse 

con el sentido, significado  e  intenciona*lidad de quien  emite. 

- PROCESOS  DE  COMUNICACION  CLASIFICADOS  DE  ACUERDO A- 

LOS  CONTEXTOS DE EXPRESION: Llamamos  contextos  de la comunicaci6n 

a  todos  aquellos  elementos  que se circunscriben  alrededor  del 

proceso. El discurso  presidencial  no  se  emite  en  un  vacfo,  hay 

por el contrario  todo  un  espacio  escenogrdfico  que lo respalda. 

Dependiendo  de lo  .que se quiere  expresar, de las  caracteristicas 

y finalidades es como se plantea  el  disefio de un  escenario  social 

en  donde el espacio se adorna  con  simbolos. Es por ejemplo, la 

emisidn  del  discurso  presidencial lo que  nos  conduce a la 

observacidn de una  coreograffa  discursiva  donde los simbolos se 

insertan en una  fiesta  ceremonial y espacial. Las banderas,  los 

sonidos, las  imdgenes  vienen a constituir los elementos  que 

conforman la teatralizacidn del discurso. 

Por lo tanto, los discursos  presidenciales se insertan  en  un 

dmbito  social  donde se diseflan escenografias  particulares  que 

juegan con las relaciones  tiempo-espacio,  hay  vinculacidn con las 

producciones  esteticas-espectaculares y se desea fijar la 

atenci6n en los sujetos espectadores. Lo que se quiere  producir 

en el mejor de los casos es fusionar las mentes  de los  individuos 

hasta  llegar al grado  que se experimenta en la expresi6n de 

convicciones  religiosas. 
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- PROCESOS DE COMUNICACION QUE SE DEFINEN DE  ACUERDO A 

LOS ESTILOS DE COMPORTAMIENTO DEL EXISOR: Con  los estilos  de 

comportamiento lo 'que deseamos  presentar 6s el conjunto de todas 

las actividades  que el emisor  realiza  durante la expresidn de los 

mensajes que lo caracterizan y definen  de munera muy  especial. 

Moscovici  plantea la  idea de los estilos de comportamientos 

para referirse a las formas  de  expresi6n quo acentiian  las 

minorias  activas para  lograr ser reconocidas  e  involucrarse  en la 

dindmica  social  como  opci6n, como alternativa. En nuestro  caso, 

no  hablamos  de  minorías  activas pero si retornarnos  las 

formulaciones  tedricas  de  Moscovici,  en  especial los estilos  de 

comportamiento, y los  trabajamos  para el caso de los  discursos 

presidenciales,  ubicando al Presidente  de la República  como la 

persona  que  pone  en  practica  una  serie  de  comportamientos al 

emitir  los  discursos.  Situando  los  estilos de comportamiento  de 

ese modo, se observa  que hay en la persona  que  emite 

caracteristicas  cognitivas y pragmdticas  que le  permiten 

desplegar las  funciones  reproductivas  de sus mensajes; es decir, 

los fines  estrat6gicos  que  utiliza el hablante  para  hacer  que sus 

mensajes  tengan  una  cierta  tonalidad. En suma, los estilos de 

'comportamiento  organizan  contenidos 37 pero  tambien  definen al 

enunciador.  Para  nuestros  fines,  nosotros  destacamos los 

siguientes estilos de  comportamiento: 

Mugny, G. y S. Papastamou. "Los estilos de comportamiento 
y su representaci6n  social"  en  Moscovici, S. Psicoloaia social, 
vol. 2 ,  p .  508.  



1 . -  REPETICION:  Esta se refleja  como  una  funcidn 

instrumental  en la que se expresa  un  mismo  comportamiento, o una 

misma  expresi6n  de la comunicaci6n.  Ella sign%fica un  estilo .de 

organizaci6n  en el que se acentoa  una  misma respuesta. G. Le  Bon 

decfa  que la repetici6n de una  idea al cabo de un  tiempo  termina 

por ser un  elemento  crefble. 

2.- CONSISTENCIA:  Ella  hace  que  se  piense  en  un  enunciador 

convencido  de lo que  afirma. Le Bon  dice  que: "Es la consistencia 

la que  hace  que la fuente sea digna  de fe, incluso  creible o 

competente, y la que hace que la respuesta  propuesta, de cierta 

manera,  objetiva, y por lo tanto, digna  de ser apropiada o, al 

menos,  tomada  en consideraci6n." Por lo tanto,  en la consistencia 

se vislumbra la repetici6n de un  mismo  comportamiento. 

3 . -  AUTONOMIA:  Ella  permite  identificar  al  enunciador  como 

actor  social  autodeterminante  e  independiente  en sus acciones. 

4 . -  AFIRMACION:  Con  ella - dice Le  Bon - se intenta  penetrar 

una  idea  en  el  espfritu de la masa.  Ella  debe ser concisa y 
* 

desprovista  de  pruebas. Su papel  va  vinculado  con la repeticibn. 
~ I .. ;. . ~ -, ~~ 

Por lo tanto, los estilos de comportamiento se sintetizan  en 

un  prop6sito:  informar y presentar  las  caracteristicas  que 

distinguen  a la persona  que  emite  mensajes  en  una  comunicaci6n. 

Cada  uno de los estilos de comportamiento  adopta  una  mayor 

riqueza  en la medida  en  que se combinan y se elabora  una 

organizaci6n  de  los  comportamientos: 
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"Los estilos de comportamiento  activan  diversos 
mecanismos  cognitivos  que  organizan  las 
representaciones  sociales de la fuente y determinan su 
significado."" 

Resumiendo  todo lo anteriormente  expuesto  podemos  decir  que 

los  escenarios  politicos son motivo  de  reflexi6n  e  investigaci6n. 

Los procesos de comunicaci4n  aportan  los  elementos  para su 

estudio.  Ellos son la  via que  hacen  posible  las  interacciones 

soziales en donde se producen  formas  de  pensamiento,  formas  de 

ehlicarse el entorno,  formas de apropiacidn  social.. . En el 

siguiente  apartado  pondremos  atencidn a estos  elementos. 

C) EL DISCURSO  PRESIDENCIAL Y LAS  EXPLICACIONES 

DEL SENTIDO C O W  

Podemos  comenzar  este  apartado  preguntdndonos  Lc6mo es que 

se llega a la formulaci6n  del  pensamiento social?, ¿que  es  lo  que 

lo caracteriza?, ¿cud1 es su estructura?, ¿cud1 es su proceso  de 

expresi6n? 

Una  primera instancia explicativa  nos la ha  dado  los 

procesos de comunicaci6n  social en donde se agilizan  diversas 

interacciones  sociales  que se producen  en  un  entorno  social. Y es 

a traves de ese  proceso  psicosocial que se . conforman, se 

consolidan y se expresan  múltiples  apreciaciones,  puntos  de 

Ibid, p. 527 
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vista,  percepcidn y adhesidn al contexto y espacio  social  ¿pero 

cdmo es que se explicita  tal  proceso? 

Una  respuesta a.ello consiste  en  fijar  nuestra  atencidn al 

mundo  cotidiano,  a la vida  en la que  comunmente  nos  involucramos 

y participamos de una  u  otra  manera,  aquella  en la que  la 

naturalidad  se  vuelve  una  categoria  prdctica  donde el mundo se 

sintetiza  a  razonamientos  comunes, sencillos, vivenciales y 

Q. prdcticos: 

"Cotidianidad  es la manifestacidn  inmediata  en  un 
tiempo, con  un ritmo, en  un espacio, de las  complejas 
relaciones  sociales  que  regulan la vida  de  los  hombres 
en  una  epoca  histdrica  determinada."sg 

"-p 

Aunado  a  esto  encontramos  una -ordenaci6n, reordenacidn y 

organizacidn del mundo y del  contexto  social  en el que se 

involucran  individuos,  grupos,  colectividades  a  traves  de  una 

epistemologia  popular  (Moscovici,  Hewstone, 1984); es  decir  una 

teoria  del  conocimiento  en  donde se intenta  buscar el origen  de 

las  ideas, la estructura y la validez  del  conocimiento. 

Al estudiar el sentido  coman se tiene la ventaja  de  conocer 

los vinculos  mentales  que  unen  a  los  individuos,  los  cuales se 

vuelven  comunes y se comparten  por la via  de la comunicacidn  de 

las tradiciones,  observaciones,  experiencias,  prdcticas, 

intercambio  de  puntos  de  vista. 

SS De Quiroga, A . P .  "La  psicologia  social  como  critica  a la 
vida  cotidiana" en  Quiroga A . P .  y J. Racedo. Critica  a la vida 
cotidiana, p .  10. 
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Bajo  esta  bptica, el sentido  común se torna  un  conocimiento 

de primera mano en  donde se ven las  cosas  como son y se acentúa 

la espontaneidad. No obstante, el sentido  coman  vive al  lado  del 

avance  de  las  comunicaciones y es  esto lo que  facilita  un 

conocimiento de segunda  mano  donde el mundo  cientifico/conceptual 

es re-elaborado  a  un  lenguaje  del  sentido común, de lo cotidiano. 

El sentido  común  permite  abordar al "hombre de la calle" del 

que  hablan  Moscovici y Hewstone  para  encontrar  las  formas  en  que 

e1"entorno  social  adquiere  una  coherencia y explicaci6n. Es poner 

T. 

atenci6n  a  una  "Psicologfa ingenua'' (Heider, 1 9 5 8 ) ,  concepto  en 

donde se dice que: 

'#Las  personas  conocen su ambiente y los 
acontecimientos  que  en 61 se producen (el espacio 
vital);  llegan a  ese  conocimiento  mediante la 
percepcibn y otros  procesos;  reciben  influencias de  su 
ambiente  personal  e  impersonal;  causan  cambios  en  el 
ambiente, son capaces  (pueden) y tratan de causar  esos 
cambios;  tienen  deseos  (necesidades) y sentimientos; 
mantienen  relaciones  con  otras  entidades  (pertenencia) 
y son responsables de acuerdo  con  ciertas  normas 
(deben) ' I m  

Por lo tanto,  ante la configuracidn  de  un  entorno  social los 

sujetos se introducen  a  ese  dmbito de modo  dindmico.  Llegan  a 

edificar  pensamientos  sociales  sobre  un  evento,  fenbmeno,  objeto 

e  incluso  una  persona  recurriendo  a  diversas  vias  explicativas y 

construcciones  cognitivas. 

* Heider, F. (1958) cit. por Detsch, M. y R. Krauss  en 
Teorfas  en  Psicoloaia Social, p.p. 38-39. 
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Ante  los  mtiltiples estimulos  sociales  que  los  sujetos 

atienden y le conceden  un  valor  social  se  generan  procesos  de 

causalidad  (atribuciones  sociales);  procesos  de  condensaci6n y 

clasificaci6n  (categorias  sociales);  procesos  que  conducen  a 

enraizar,  consolidar y sustentar una  idea  altamente  consensual 

(creencias,  valores);  procesos  que  determinan  una 

estandarizaci6n.  estigmatizaci6n y generalizaci6n  evaluativa 

(estereotipos y prejuicios);  formacidn  de  imdgenes y simbolismos, 

dzfinicibn de actitudes y opiniones. 

Y, 

Y todos  estos  elementos se articulan a los  procesos de 

comunicacidn  interpersonal y masiva.  Nosotros  ponemos  atencidn  a 

aquellos  procesos  pero  no  negamos la existencia de. otros. 

.Aquellos  constituyen  los  factores  que  consideramos  importantes 

para nuestros  fines.  Precisemos  esto para  el caso  que  nos  ocupa. 

En la medida  en  que  un  discurso  presidencial  halla  un  valor, 

adquiere  una  connotaci6n  social  en la  cual  cada  una de las 

personas  interesadas  en  ello  consolida  un  esquema  cognitivo y 

posicional  que le  permite  ceflirse a  ese dmbito- politico  del  cual 

refleja su postura, sus reflexiones y sus experiencias.  Cada  una 

de  estas  personas  se  halla  expuesta  a las  comunicaciones  masivas 

y a las opiniones  e  ideas  de  los demds, vias  que  les  permiten 

elaborar  un  sentido  explicativo  a lo que  les rodea. 

Ante  un  estimulo  social  de  interds la gente  determina  una 

visi6n y enfoque  a  traves  de la elaboracidn  de  atribuciones; es 

decir, la emisidn  de  juicios,  elaboracidn  de  inferencias  e 

intuiciones. 
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Histdricamente  las  atribuciones  han sido analizadas  bajo 

diferentes  modalidades. Jos Jaspars y Miles  Hewstone  consideran 

que son cuatro las  teorias  que  han  contribuido  a la investigacidn 

de las atribuciones. En primer  lugar,  no se puede  dejar  de  lado 

el  papel que ha  jugado  Heider  en  este campo, es con su "Andlisis 

ingenuo de la accidn"  como  define los rasgos de  un  criterio  de 

intencionalidad  en  donde el sentido  común y el sujeto  desprovisto 

- a  veces - de  una  informacidn  constituyen  los  elementos  para 
d2f inir una  causal  idad  personal. 

$. 
>.. 

Como una  segunda  teoria  explicativa se encuentra la 

"Inferencia  correspondiente"  de  Jones y Davis (19651, teorfa 

preocupada  por  saber  cdmo se realizan  las  inferencias  sobre  las 

inferencias se relacionan  con el juicio  del  observador. 

La  teoria de la "Covarianza y de la configuracidn"  de  Kelley 

establece que para  comprender  el  medio se requiere  de  andlisis 

causales  parecidos al metodo  experimental. 

Por Qltimo, la teoria de las "Atribuciones para  el Bxito y 

el fracaso"  de  Weiner sitcia a las atribuciones  en  un  contexto 

vinculado  con la realizacidn  de  una  tarea. 

En conjunto,  tales  planteamiento  han  servido  para el 

desarrollo de la teoria  de la atribucidn social; sin embargo, es 

necesario  vincular  esos  enfoques  con  las  dimensiones  sociales;  es 

decir con  aquellos  mecanismos  que  hacen de la atribucidn  un  tema 

de la Psicologia Social, un  tema  en donde la búsqueda de las 

causalidades,  inferencias,  intuiciones y explicaciones  no se 



produce tan s610 en el plano  individual, sino tambien  en el plano 

social. 41 

En  otras  palabras, se trata  de  consolidar el  proceso de 

atribucidn  social  a  un  terreno  de  interacci6n  social  donde  los 

juicios  e  inferencias sean realizados en un  plano  social  que 

permita  identificar  ante  un  fenbmeno,  evento,  persona . . .  
intensiones,  disposiciones,  causas,  efectos y encontrar  una 

relaci6n  a la dindmica  que se presencia  bajo  el  plano de las 

explicaciones. Se trata  entonces  de  buscar  principios 

y. 

explicativos  que  den  cuenta  de  una  apreciacibn del mundo  en  que 

se vive; es darle  sentido  a la vida social; es  establecer  las 

condiciones  necesarias  que  permiten la inferencia, la 

determinacidn de intensiones y disposiciones  adquiriendo  a  veces 

un  sentido  universal o quizd  pronosticando  acciones y efectos 

ante un fenbmeno  social. 

Este  proceso de producci6n  explicativo  causal  adquiere 

sentido  en la medida  en  que el entorno  social  exige  una 

ordenacibn; es decir, se trata  de  buscarle  un  sentido  a  todo lo 

que  nos  rodea y nos  resulta  importante y valioso,  sea  esto  un 

grupo  social de referencia,  un acto, una  persona,  un  objeto,  una 

idea.. . 
Atendiendo  a  esta  idea  es  como  construimos  categorias 

sociales  que  sistematizan,  condensan y compactan el mundo  social 

que nos rodea. A consideracidn  de  Tajfel: 

41 Jaspars, J. y M. Hewstone.  "La  teorfa  de la atribucibn"  en 
Moscovici, S .  Psicolocria social, vol. 2 ,  p.p. 432-435. 
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"La  categorizaci6n  de  cualquier  aspecto  del  medio 
ambiente,  fisico o social, se basa en la adopci6n de 
ciertos  criterios de orden  a la divisi6n  de  una  serie 
de  items  en  grupos  separados m8s o menos  completos  que 
difieren  en  funci6n  de  estos  criterios (u otros 
asociados) y que se parecen  unos  a  otros  dentro  de  un 
mismo  grupo  sobre la base de los  mismos  criterios  (u 
otros  asociados) . "'' 

Por consiguiente, la categorizaci6n  en  un  sentido  muy 

chcreto nos  conduce al proceso  de  simplificaci6n.  Sin  embargo, 

detrds  de  eso hay todo  un  proceso  cognitivo  que lo respalda.  La 

infomacidn y conocimientos  que  poseen  los  sujetos  por 

determinado  evento  social  es  llevado al terreno del trabajo 

cognitivo,  explicativo,  evaluativo y de  inserci6n  en  el  dmbito 

social. 

Es porque se tiene  un  experiencia,  una  idea  e  informaci6n 

que se hace  una  sistematizacibn, la  cual se exige  para  hacer 

fdcil  lo  que a  primera  vista  parece  complejo. 

No obstante, al elaborar  categorias  para  clasificar el 

entorno  social  tenemos  que  dejar  espacios  a  elementos 

explicativos  e  interpretativos  variables ya que  no  es lo mismo 

una realidad  fisica  que  una  realidad  social.  Con la primera es 

mucho mds sencillo  hablar de generalizaciones o de  convergencias 

a  una  conclusi6n: lo real, fisicamente  hablando, es un mundo  que 

conceptualmente  existe, es reconocido y no  hay  vuelta  de  hoja. 

Las cosas  fisicas  existen  porque por consenso se han denominado: 

4a Tajfel, H. "Estereotipos  sociales y grupos  sociales" en 
Grupos  humanos Y cateaorias sociales, p.p. 176-177. 
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cada  objeto  ffsico  tiene  un  conjunto de caracterfsticas 

particulares. Las reglas,  funcionalidad y efectos  que  contienen 

han  sido  contemplados  en el plano  concreto. 

Por el contrario,  con lo que  comunmente  llamamos  "realidad 

social" hay  mds  complejidad  en su constituci6n y funcionalidad. 

No existe  una  sola  realidad social, su sentido es un  tanto 

subjetivo pero  tambi6n  objetivo, la realidad  social  que  existe 

paga unos quiz&  no es la misma  para  otros. Sin embargo,  esto  no 

implica  que  nunca  se  den  consensos o similitudes. 

Cuando  Newton  se  dedicd  a  resolver el problema  de  porque  los 

objetos  caen al centro  de la tierra, lo hizo  apoydndose en la 

observacidn  causal  de la calda de una  manzana de un  drbol y sobre 

este  acontecimiento  pudo  elaborar la  ley de la gravitaci6n 

universa.1, la  cual  tiene un  peso  significativo ya que  este  tipo 

de  premisas  explicativas se adhieren  a  una  realidad  casi 

inamovible. Lo mismo  ocurre  con  otro  tipo  de  teorfas o leyes  que 

aportan  explicaciones  en el terreno  de  las  Ciencias  Naturales. 

Sin embargo  esto  no es una  condicidn  que se manifieste  con 

la "realidad social", su complejidad es mayor. A veces  es  dificil 

hablar de acuerdos:  los  modos  de  explicarse la realidad  social 

adquieren  diversas  tonalidades: 

"Es verdad  que en  el entorno  social  toda  suerte  de 
interpretaciones de un mismo  acontecimiento  son por lo 
general  posibles,  y que el criterio de validez de cada 



una de las  interpretaciones no es tan  incontestable 
como el caso del  entorno  fisico."45 

Es por  este  hecho  que la categorizacidn  social  adquiere 

utilidad:  ella  transforma lo complejo y m6ltiple  en  sencillo y 

concreto. Es un  trabajo  de  elaboraci6n  mental  pero  tambien  de 

pragmatismo. Es en  ella  donde  los  valor& y la  identidad  social 

adquieren  un  sentido. Al simplificar el entorno  social  en 

cafegorias se es,td trabajando en evaluaciones  cognitivas,  cargas 

afectivas y tomas  de  postura  sobre  un  evento  especial,  una  idea, 

una  persona,  un  grupo  de  referencia . . .  
Es con la categorizaci6n - dice  Tajfel - que  se  elabora  un 

sistema de orientacidn  de  los  individuos y grupos  donde se 

consolidan  puntos  de  vista  muy  particulares. Es una  forma 

econ6mica  de  clasificar la realidad social; una forma en la que 

44 

entra en juego el sentido  com6n;  en donde se organizan 

percepciones,  experiencias Y se con jugan  relaciones 

interpersonales y grupales. Lo importante,  entonces,  es  recuperar 

de la categorizaci6n  un  cardcter mds psicosociol6gico  que  un  mero 

tono perceptual  psicol6gico. 

Es decir, se trata  de  adquirir  una  tonalidad  dindmica y de 

inserci6n  social;  misma  que se halla  respaldada  a  un  conjunto de 

creencias y valores,  imdgenes,  estereotipos,  prejuicios y que se 

acentdan  niveles  actitudinales y formacidn de opiniones; El 
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contexto  social se clasifica  para  hallar  una  direccionalidad  a 

las explicaciones; se delimitan  contornos  sociales  que  definen lo 

que  interesa y lo que es indiferente; se sistematizan  las 

informaciones; se precisan  condiciones y relaciones  sociales; se 

fundamentan  pertenencias  grupales  e  identidades  según  los  estilos 

de sistematizar lo social y comparaciones  sociales. 

El contexto  social  se  categoriza y sobre de 61 se  elaboran 

atribuciones  vali6ndose  de  un  conjunto de creencias y valores 

pTenamente  forjados y consolidados  socialmente. 

$, 

Las creencias  hacen  referencia  a  cuerpos  explicativos  que 

permiten la conjetura, la suposici6n, lo subjetivo y la 

tradici6n. A veces  ha  resultado  dificil  distinguir  a las 

creencias  de  otros  aspectos. Por ejemplo,  Gordon W. Allport 

(1935) explica las  actitudes  bajo la inclusi6n de otros 

conceptos:  valoraciones,  afectos,  intensiones,  creencias.  Rokeach 

(1968) piensa en paralelo  en  creencias y actitudes  bajo  los 

siguientes  componentes:  cognitivo,  afectivo-evaluativo y 

connativos. 

Tambien se especifica la necesidad de localizar la 

existencia  del  proceso de aprehensi6n social, proceso  que  nos 

conduce a identificar la relaci6n  entre la creencia y el objeto 

social, hecho o persona  de  referencia. 

Por 1'0 tanto, las  creencias  finalmente lo que  hacen  es 

vertebrar  un  comportamiento  colectivo  común  a  un  conjunto  de 

personas. Es pensar,  en  forma sirnultdnea en la formaci6n  de 

identidades  sociales y creencias  entre  los  participantes. 
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La  creencia  hace  de  los  hechos  cosas  verdaderas  que no 

tienen  porque ser comprobadas  necesariamente; su fundamento  se 

basa en  que al ser verdaderas y aceptadas  no  hay  duda  sobre su 

existencia: 

"En su significado mds general, es la actitud  del 
que  reconoce por verdadera  una  proposicidn y por  lo 
tanto, la disposici6n  positiva  respecto a la validez  de 
una  noci6n  cualquiera.  La  creencia  no  implica  por si 

F, misma la validez  objetiva  de la noci6n que  acepta ni, 
por  lo demds, excluye  esta  validez. De andloga  manera 

necesariamente  creencia  en la verdad  relevada, o sea 
fe, pero  por  otra  parte  no  excluye  esta  determinaci6n y 
en  tal sentido se puede  decir  que  una  creencia 
pertenece  al  dominio de la f e ;  la creencia por si 
implica  solamente la disposicidn  positiva,  a  cualquier 
titulo dado y para todos los  efectos  posibles,  en  las 
confrontaciones  de  una  noci6n  cualquiera. Por lo tanto, 
pueden  llamarse  creencia  las  convicciones  cientificas y 
la  fe religiosa, el reconocimiento  de  un  principio 
evidente o de  una  demostraci6n,  tambien la aceptaci6n 
de un  prejuicio o de una superstici6n. Pero no  puede 
llamarse  creencia  a la duda, que  suspende el juicio 
respecto  a la validez de una  nocidn o de la opini6n,  en 
el caso que  excluya  las  condiciones  necesarias  para  un 
compromiso de tal naturaleza. 

,. . : no  tiene  necesariamente  un  alcance  religioso,  no es 

1 4 4 5  

Al ser la creencia  una  cuestidn  de  convicci6n  mds  que  de 

comprobaci6n de su verdad,  ella  tiene  relaci6n  con el sistema de 

valores  que  socialmente  existen:  valores  que  permiten  hablar  de 

evaluaciones; es decir, son los  valores  sociales y las  creencias 

las que  nos  conducen a enfocar  comportamientos  colectivos a 

partir de los elementos  cognitivos y afectivos. Ambos elementos 

tienen  un  cardcter  social  incrustado  en  las  mentes de los 

individuos y grupos  sociales: 

46 Abbagnano, N. Diccionario  de  filosoffa, p.266. 
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"Los valores  sirven  de  un  criterio  para la 
seleccidn  de la accidn.  Cuando  estdn  muy  explicitados y 
totalmente  conceptualizados,  se  convierten en criterios 
de  juicios,  preferencias y eleccibn.  Cuando son 
implfcitos  e  irreflexivos,  los  valores  funcionan,  a 
pesar  de  todo,  como si constituyeran la base  para  una 
decisi6n  respecto al comportamiento."" 

Por consiguiente,  en la medida  en  que  un  objeto,  evento, 

grupo social, idea . . .  adquiere  un  valor  social; es decir 

constituyen  elementos  para  enfocar la atencibn  dado el 

si$nificado, el sentido y la viabilidad  que  adquieren,  estamos 

f 

ingresando al terreno  de la insercibn y aprehensidn social. De 

modo  que  aquello  que  interesa  a  los  sujetos  es  objeto  para 

ordenar el entorno;  clasificarlo  según  un  sistema  de atribwiones 

o explicaciones  causales,  según el conjunto  de  experiencias, 

creencias y valores. Pero tambien  existe la posibilidad  de  que 

los  individuos se expliquen el entorno  social  valiendose  de la 

formaci6n y consolidaci6n de estereotipos. Y cuando  hablamos de 

estereotipos  nos  referimos  a lo que  Oliver  Stallybrass  (1977) 

denomina  como: 

caracteristicas  esenciales,  por  gran rimero de  personas 
f \ II *7 
\ . . . I  

IrL Sills, D. EncicloDedia  Internacional  de las Ciencias 
Sociales, vol. 10, p. 607. 

47 Stallybrass, O .  The fontana  dictionary  of  moderns  thorqht 
(1977), p. 601 c i t .  por Tajfe1,H.  Grupos humanos y cateaorias 
sociales, p .  171. 
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El estereotipo se ubica  en  un  campo de andlisis  donde  se 

puede  identificar  los  elementos  que  lo  componen,  las 

caracteristicas y funciones. 

El estereotipo  tiene  relaci6n con los  procesos  perceptivos, 

cognitivos y comportamentales. Es a  partir  de  una  condensaci6n  de 

rasgos o bien,  de  una  medida  de  economia - como  expresa  Bardin 
(1977) - que  nos  hacemos  una  idea  de  las  cosas,  Personas, 

objetos . . .  La  imagen  que se adquiere  de los objetos,  personas, 
f. 

ideas . . .  es una  construcci6n  mental  capaz  de  describirse y 

transportarse  en el marco  del  pensamiento  popular. 

C '  

Es a  traves  de  los  procesos  de  categorizaci6n  que los 

sujetos  elaboran  estereotipos,  los  cuales  contribuyen.  a la 

explicaci6n  del  entorno  social sin olvidar  que  a  veces  tienen  un 

cardcter.relativo,  en terminos de que son  de diferentes  tipos 

evaluativos - positivos,  neutros,  negativos - predominando  por  lo 
regular el tono  negativo. 

Un  estereotipo nos conduce  a la evocacibn,  percepci6n, 

clasificacibn,  evaluaci6n  e  interacci6n social. El elemento  sobre 

el  cual se estereotipa  permite  que se adquiera  sobre el una  toma 

de posicibn, se identifiquen  e  incluso se jerarquicen  categorias 

de explicaci6n. 

Frente a los  estereotipos los sujetos asumen  una  posici6n y 

por sus evaluaciones, su cardcter social, sus pensamientos, el 

sistema de valores al que se adaptan y sus experiencias 

colectivas  e  individuales  entre  otras  cosas es que  califican  de 

alguna  manera  un objeto, una persona, una idea, un evento . . .  
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El cardcter  social  que  adopta el estereotipo se halla 

ubicado  en el momento  en  que  dste es compartido y en el confluyen 

mecanismos  de  interaccibn  que  hacen  posible  que  entre los 

sujetos, grupos,  colectividades . . .  se transmitan  imdgenes 

simplificadas  que  permiten  a  los  sujetos  adoptar  posturas, 

identificaciones,  exclusiones,  interpretaciones  equivocadas o 

falsas  de  un  contexto  social pero  tambidn  formulaciones 

estereotipadas  que son reales: 
5F. 
.- 

" (  . . .  ) no  todos  los  estereotipos son equivocados 
(...l. tambien  debemos  recordar  que  por lo menos 
algunos  estereotipos  tienen  un  fundamento  en la 
realidad (...l. Dado la capacidad de la mayoria  de  las 
personas  para  procesar la informaci6n.  los  estereotipos 
son inevitables ( . . . 

Por consiguiente, los  estereotipos son inevitables  e  incluso 

constituyen  una  via  para  ordenar  el  entorno,  clasificarlo  y 

valorarlo. A veces, las  imdgenes  que se construyen en torno  a  un 

objeto, idea,  persona . . .  acentúan  una  evaluaci6n  prematura  y 

previa  llegando  a la consolidaci6n de un  prejuicio. 

Allport (1954) planteaba la  idea de que el proceso 

cognoscitivo del  prejuicio  ponia atenci6n en la seleccibn, 

acentuaci6n  e  interpretaci6n de una  informacibn. 

Por lo regular los prejuicios son orientados  mds por  una 

carga  sumamente  negativa o desfavorable  que  positiva: 

" A s i  pues,  podemos considerar  que  los  prejuicios 
constituyen  opiniones dogmdticas y desfavorables 
respecto  a  otros  grupos y ,  por  extensi61-1,  respecto  a 



miembros  individuales  de  estos  grupos.  En  teorla 
podemos  establecer  una  distincidn  entre el prejuicio  en 
tanto  que  tal y la <<discriminacidn>>: el prejuicio  se 
refiere  a las  actitudes  negativas y discriminacidn es 
un  comportamiento  dirigido  contra  los  individuos  objeto 
del  prejuicio. "'* 

Por consiguiente;  un  prejuicio  permite  explicar,  evaluar y 

condensar  una  realidad  social  que se trabaja  a  nivel de ideas 

preconcebidas; es decir, existe  una  anticipaci6n  mental  que 

adquiere  los  rasgos  de  una  idea  bien  consolidada  por la seguridad 

en  que  Bsta se expresa. Y al mismo  tiempo se entablan  relaciones 

%. 

c 1  

que  permiten  a los sujetos  categorizar el mundo, valorar, 

evaluarlo y adquirir  una  postura. Los estereotipos se agilizan en 

el marco de los  procesos  de  interaccidn  social y no  tan  s6lo 

encuentran su expresidn  en  los  cldsicos  estudios  sobre  prejuicios 

sobre los negros,  judlos,  chinos . . .  tambidn se introducen  a  otros 
campos  donde las  interrelaciones  juegan  con  dmbitos  politicos, 

morales,  culturales . . .  

economia, de un  pensamiento  generalizado y socialmente  validado 

siendo en muchas  ocasiones  un  soporte  explicativo  ampliamente 

interiorizado  donde se permite  definir  una  toma de postura que, 

en  muchas  casos,  resulta  altamente  despectiva y se establece  una 

postura  de  rechazo  hacia el objeto,  idea, suceso... prejuzgado. 

De modo general, cada  uno  de  estos  elementos  constituyen 

vias  explicativas  que  describen  algunos de los  procesos 

" Billing, M. "Racismo,  prejuicios y discriminacidn"  en 
Moscovici, S .  Psicolosfa social, vol. 2 ,  p .  576. 
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psicosociales  que dan cuenta  sobre  las  formas  en  que el entorno 

social es visto,  capturado,  aprehendido y las  dindmicas  sociales 

que se generan  entre los  participantes  del  proceso. 

El entorno  social se clasifica  en  base  a  una  serie  de 

valores, de creencias, de juicios y prejuicios,  de  percepciones 

estereotipadas,  de  búsqueda  de  causalidades,  en fin de  procesos 

coqnitivos  que se expresan  via  los  procesos  de  comunicacidn 

social  manifestdndose  los  mecanismos  generados  por el juego  de 

las  interrelaciones  sociales. Se atiende al entorno  social en la 

x 
.L.' 

medida en que  ha  adquirido  una  valoraci6n social; es decir, los 

fen4menos  sociales  han  encontrado  un inter& y atencidn  por  parte 

de los sujetos; son objetos para  polemizar,  discutir y asumir  una 

posicidn. Por tales razones, no  podemos  dejar  de  mencionar  en 

este  espacio  los  procesos  actitudinales ni  la formaci6n de 

opiniones.  Sobre  esto  haremos  algunas  precisiones. 

En primer  lugar,  los  escenarios  en  los  cuales se han 

producido  las  investigaciones  sobre el tema  de  las  actitudes  nos 

obligan  a  pensar  en  un  estudio  amplio y variable. Al respecto, 

Moscovici (1962) ha seflalado varios  campos  en  que se han  abordado 

las  actitudes: 

El asociacionismo  fue un campo de investigacidn  donde se 

estudiaban  las  situaciones  conscientes en relacidn  a  los 

elementos o fen6menos  pslquicos de modo  que lo mds  importante  era 

el  plano de lo visible y manifiesto. 



Un segundo  escenario  establecia  a la actitud  en  relacidn al 

tiempo de reaccidn. Es aqui  donde se hacen  experimentos  como  las 

principales  pautas  que  bosquejan  una  tendencia  actitudinal. 

Otro  escenario  en el  cual se han  hecho  investigaciones 

corresponde  a la relaci6n  actitud-intensidn. 

Y otro  mds  en  relaciones  cognitivas y emocionales. 

9 
si atendemos  por  separado  a  cada  una  de  las  investigaciones 

realizadas  eso  nos  conduce  a  ubicar  una  toma  de  posicidn 

conceptual  conforme  al  tipo de escuelas  tedricas a las  que se 

adhiere la actitud:  para los conductistas la actitud  podria 

k 

referirse  a lo manifiesto;  los  cognoscitivistas le pondrian 

atencidn  a  los  procesos mentales; los  gestaltistas lo pensarian 

como  un  todo  organizado. 

Lo que  notamos  con  todo  esto es que  las  investigaciones 

sobre las actitudes  han sido enfocadas  a  diferentes  sentidos. De 

tal modo que  pensar en actitudes,  a  veces  ha  implicado  trabajar 

con  palabras  sindnimas o cercanas  a  una  conceptualizacidn del 

t4rmino.  Palabras  como  disposicidn,  preparacidn,  hipdtesis, 

anticipaci6n,  tendencia,  directriz,  intensidn,  instruccidn . . .  
dice  Moscovici, son algunas  de las formas  en  que el termino  ha 

sido equiparado.  Pensar  en  tales  terminos  como  medios 

explicativos de lo que es una  actitud  quizd  pudiera  darnos  pauta 

a una  orientacidn  sobre el termino; sin embargo,  esto  no  es 

satisfactorio,  como  tampoco lo son aquellas  definiciones  que sdlo 

hacen 6nfasis a  un  aspecto  que  caracteriza  a  las  actitudes. 
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Un  campo  amplio  de  investigaciones  ha  permitido  encontrar 

varios  andlisis  sobre el concepto. A titulo  ejemplificador 

presentaremos  los  planteamientos  de  algunos  autores: 

Thurstone (1928) hablaba  de  las  actitudes en terminos  de  una 

intensidad  de  afecto  a  favor o en  contra  de  un  objeto 

psico~6gico. 

Allport (1935) decia  que la actitud  constituye  "un  estado 

mental y '  neuroldgico  de  atencibn,  organizacibn,  a  travds  de la 

experiencia y capaz  de  ejercer  una  influencia  directiva o 
. I  

dindmica  sobre  las  respuestas  del  individuo o todos los  objetos  y 

situaciones con los  que  est& relacionado". 

Krech y Crutchfield (1948) dicen  que  una  actitud e's "una 

organizaci6n.  duradera  de  procesos  motivadores,  emocionales, 

perceptivos y cognoscitivos, en relacidn con el mundo  en  que se 

mueve la persona". 

Sheriff y Sheriff (1965) dicen que la actitud  "Se  refiere  a 

las  posiciones  que la persona  adopta y aprueba  acerca  de  objetos, 

controversias,  personas,  grupos o instituciones." 

Freedman,  Carlsmith y Sears (1970) establecen  a la actitud 

como  "una  colecci6n  de  cogniciones,  creencias y opiniones, y 

hechos  (conocimiento),  incluyendo  las  evaluaciones  (sentimientos) 

positivas y negativas,  todas  relacionandose y describiendo  a  un 

tema y objeto  central." 

Fishbein  y  Ajzen (1975) establecen  en su teoria  que la 

relaci6n  entre  una  persona y un acto puede  predecir  sumando sus 

creencias  evaluativas  y  relevantes  sobre  ese  acto. 



Es con estos  ejemplo  como  se  observa  que  de  una u otra 

forma, los  estudios  sobre  las  actitudes han contemplado  tres 

aspectos, o bien  como  dice  Moscovici (1962) tres  funciones: 

- mJNCION COGNITIVA:  Proceso  que  tiende  a la 

estimaci6n,  a la formacidn  de  juicios y reconocimientos 

direccionales via  la discriminaci6n, la actitud  selectiva y 

catbgorial  de  un  conjunto de creencias,  conocimientos, 

in%ormaciones,  ideas. 

- FUNCION  ENERGETICA O MOTIVA: Proceso que  define  una 

intensidad  en las respuestas y se precisan  niveles  motivacionales 

y afectivos  que  tienden  a  evaluarse. 

- FWNCION  REGULADORA O INSTRUMENTAL: Proceso en el  cual 

la actitud  aparece  como  un  mecanismo de control o de reaccibn, 

acci6n fisica, de orientaci4n  comportamental. 

Cada una de estas  funciones  halla  una  correspondencia.  Una 

actitud contiene  un  cuerpo  cognitivo  que  integra  pensamientos, 

creencias,  ideas, valores, . .  ; un  proceso  evaluativo-afectivo 

pero  tambi6n  una  disposici6n  para la acci6n. Al respecto, Asch 

(1972) plantea lo siguiente: 

"Para  estudiar  psicol6gicamente  una  actitud 
necesitamos  establecer,  en  primer termino, cuales son 
las creencias y las  convicciones de una  persona sobre 
un  asunto  dado; saber qut! comprende y que no  logra 
comprender;  cuan  amplio o estrecho es  su criterio; si 



es rigido o abierto  a  nuevas  experiencias, si se 
interesa, si es  apdtico o cinico, si es reflexivo o 
impreciso, y qut! funciones desempefia su actitud."5o 

Sin embargo, el estudio  de las actitudes  debe  enfocar su 

atenci6n  a  un  contexto  psicosocial  mds  que  a  un  andlisis 

actitudinal  individual.  Como  dice  Richard J. Eiser y Joop  Van  Der 

Pligt (1984) el estudio  de  las  actitudes  debe  atender  a  saber 

porqut! se elige  una  forma  en  especial  de  involucrarse  en  un  mundo 

q(ie contiene  múltiples  objetos  alternativos,  cudles son los 

principios de la selecci6n y relevancia,  categorizaci6n y 

discriminacibn. Es decir, se trata  de  estudiar  las  actitudes  en 

*. 

S1 

un contexto social, contexto  en el que se definen  un  conjunto  de 

juicios,  valores,  normas,  simbolos,  creencias,  ideas . . .  que 

adquieren  un  sentido  amplio  en  tanto  que son reconocidos y 

elaborados por  consenso  social  permitiendo  abrir  paso  a  las  redes 

sociales de interacci6n y definiendo  ante  los  estimulos  sociales 

una  posici6n y una  disposici6n  que  puede  llegar  a  cimentarse  en 

el  plano  instrumental. 

Es en ese  momento en que la atencidn se enfoca  en el cambio 

de actitudes. Esto ha sido trabajado  por la escuela  de  Yale  por 

medio  de la comunicaci6n  a travt!s de  cuatro  procesos:  atencidn  a 

la comunicaci6n,  comprensi6n,  aceptaci6n y retencibn. 

O0 Asch, S .  Psicolocria social. 
O1 Eiser, R.J. y Joop V. D. Pligt.  "Actitudes  en  un  contexto 

social" Trad. Miguel  Angel  Aguilar,  en  Fundamentos Y crdnicas de 
Psicoloaia  Social  mexicana, p. 104. 
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La dintimica de  grupos de Kurt,.Lewin orient6 su enfoque  a un 

proceso  donde el  individuo  no se concebla  como  un ser aislado 

sino  que los grupos  a los que  pertenecen o con los  que se 

relaciona  tienen  importancia  para la formaci6n  de  actitudes y 

creencias, lo mismo  que el contexto  en el que se participa.  Son 

cldsicos  los  estudios  realizados  durante la Guerra  Mundial  donde 

Lyin buscaba un cambio  de  actitud  para  convencer  a la gente  de 

qye  consumiera  ciertos  alimentos  que  por lo regular  no  se 

acostumbraban  ingerir y que en situaci6n  de  crisis  econdmica y 

escasez de productos  alimenticios  debian  hacerlo. 

Tan s610 con  esos dos ejemplos, lo que  notamos es una 

validaci6n  hacia el estudio de los  procesos  actitudinales  en 

terminos de que  aquellos  definen  posturas y disposiciones  ante 

estimulos  sociales  que  circulan  alrededor de  un cierto  contexto y 

condiciones sociales, politicas,  culturales  e  histbricas. 

Y alrededor  de  esto  encontramos  una  relaci6n  con la 

formacidn y expresidn  de  opiniones. Es el momento  de  abrir  un 

espacio  a  una  explicacidn  sobre  esto. 

La  elaboracidn  de  opiniones es un proceso  que  forma  parte  de 

las redes interactivas de individuos y grupos, de  cara  a  los 

contextos  sociales  en  los  que se adhieren. El sentido  mds 

formalizado  para  este  fendmeno es aquel  que .las ubica  en el 

periodo  de  auge y desarrollo  de  los  medios  de  comunicaci6n  masiva 

y por  consiguiente  de la sociedad  de  masas. 

Tal perspectiva es para Tarde (1986) quizd  una  forma  de 

situar el  problema y lo que 61 enfatiza es el cardcter  que  las 



opiniones  han  adquirido  a  traves  de  fuentes  informativas  que 

simultdneamente se transmiten  a.mtíltiples  receptores y que  con 

sus mecanismos  han  desplazado  a  otro  plano  a la conversacidn  como 
I 

proceso  bdsico de comunicaci6n  entre  los  hombres. 

Ese  evento  transformativo es lo  que  permiti6  un  transito  en 

las relaciones  sociales: es decir, de las relaciones cara a  cara 

se pasa a las  relaciones  "artificiales" y a  públicos  muy 

especiales  que se hallan  mediatizados  por  otro  tipo  de  canales  de 

cbmunicaci6n. 

if', 

De los  planteamientos  tardeanos  se  destaca  entre  otras 

cosas, dos conceptos  de  gran inter&:  ptiblicos y opiniones (o 

corrientes de opini6n). Ambos elementos  han  existido  desde el 

momento en que  existen  relaciones  sociales  entre los hombres, 

pero es la sociedad  de  masas la que  les da otro giro. Ambos 

elementos  hallan su origen de acuerdo  a  conjunto de situaciones y 

contextos  sociales  que  determinan el tipo de relaciones a 

establecer, la forma  de  involucrarse  en el contexto social, la 

producci6n  de  pensamientos  sociales  especlficos,  asi  como  niveles 

lo mismo  puede  observarse  en  una  sociedad de masas  aunque el 

sentido es otro. 

Con  los  públicos  sucede  algo  muy  especial,  ellos  adquieren 

sentido  cuando  un  gran  número  de  individuos se consagran a los 
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mismo  estudios  u  objetivos  a  tal  grado  que  entre  ellos  se  crean 

comunicaciones  interpersonales: 

"Las  transformaciones de cualquier  clase  de  grupos 
en públicos se explica  por  una  necesidad  creciente  de 
sociabilidad,  que  hace  necesario el  ponerse  las 
asociados en comunicaci6n  regular  mediante  una 
corriente  continua  de  informaciones y de excitaciones 
comunes. lisa 

$. Los públicos  finalmente se sitúan  en  una  dindmica  social:  se 

pertenece F.' a  diferentes  públicos y los sujetos  elaboran  una  gama 

amplia de corrientes  de  opinibn. Es el medio  masivo el  que  le 

otorga  a los públicos y a  las  corrientes  de  opinidn  un 

significado  muy  particular.  Aqui se desplaza la conversacidn, 

pero  eso  no  significa  que ya no exista; por  el contrario,  marcha 

en para 1 e lo con esas  comunicaciones  "artificiales" 

(comunicaciones  masivas),  a  tal  grado  que  a  veces la conversaci6n 

es la que  permite  un  cierto  tipo  de  influencia o punto  de 

referencia  para  obtener  informaci6n. 

Todo lo anterior  nos  ha  llevado  a  situar el tema  de  las 

opiniones  en  un  periodo  histbrico; sin embargo,  a6n  queda  por 

plantear  cud1e.s son las  caracteristicas y fundamentos  de  las 

opiniones y de los  públicos. Es en las  siguientes  lineas  donde 

abordaremos  tales  cuestiones. 

En  primer  lugar, .resulta indispensable  colocar  a las 

opiniones  en el plano de la interacci6n social. Es el lenguaje - 

Tarde, G. Ob. cit. 
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menciona  Stoetzel (1943) - el mecanismo  que  permite  poner  a  las 

opiniones  como  un  tema  propio de la Psicologfa Social: 

"Desde  ahora, se puede remarcar,  que la opinibn 
dentro del  individuo y la sociedad  no es únicamente 
psicolbgica, ni estrictamente  social. El pensamiento 
individual  no es solamente la repeticidn inútil  del 
pensamiento  social, ni al contrario  un  simple  didlogo 
con sf mismo.  La  existencia  del  leenguaje ( . . . )  
testifica  que  nosotros  podemos  pensar  a la vez para 
nosotros  mismos y para  los otros, para  los  grupos  del 

f:. cual somos  miembros. I 1 5 3  

.. 
Entonces,  desde la perspectiva  de Stoetzel, las  opiniones 

constituyen  un  proceso  de  explicaci6n  que se mantiene al interior 

de un grupo o de  un  individuo  de  acuerdo  a su formacibn, su 

evoluci6n y las  relaciones  que se establecen. Se trata  en suma, 

de atender a las  opiniones en base a la materia y a la forma  que 

ellas  contienen. 

La materia  de  una  opinibn  hard  referencia al tipo  de  asuntos 

sobre los que se vierte  una  reflexidn o respuesta; asuntos  que 

finalmente son percibidos  como  cuestiones  controvertidas o de 

inter& general. 

La  forma - agrega  Stoetzel - queda  condensada  como la manera 
de opinar; es decir, los matices  de  intensidad  con  que se expresa 

un  cierto  parecer; los  matices  con  los  cuales  los  sujetos o 

grupos se declaran  fervientes  partidarios de una  cierta  idea o 

grandes  opositores  a  otras. 

Stoetzel, J. Th6orie des opinions, p. 8.  
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Y cuando  los  sujetos  declaran sus puntos  de  vista  tambien 

estdn  definiendo un  nivel actitudinal; es decir, se  manifiesta 

una  postura  frente  a  un  evento,  una  persona,  una  idea . . .  pero  es 
la expresidn  verbal la que  hace  público el estado  en  que  se 

ubican los sujetos y grupos  (sus  evaluaciones,  creencias,  puntos 

de  vista . . .  ) Por lo tanto, al ser la opini6n  una  forma  de 

expresar  juicios, es ahf donde se localizan rasgos emotivos, pero 

tambidn  ldgicas  racionales  que  pueden  conducir  a los sujetos al 

plano  de  las  acciones.  En  otras  palabras, es porque se tiene  un 

:f. 

.' 

cierto  juicio  sobre  algo o alguien  en  particular  que  los  sujetos 

y grupos  pueden  llegar a la operacionalizaci6n, es decir  a la 

expresi6n  de un nivel  comportamental o de participacidn. . 

No obstante,  en  cualquier caso, sea la opinidn  una  simple 

verbalizada o un criterio  donde  hay  posiciones y acciones en base 

a un cierto  juicio,  las  opiniones  responden  a  un  problema  social: 

"Los problemas de opiniones  no se sitúan dentro  de 
la  isla desierta de Robinson.  Este es el motivo  de la 
vida  en  sociedad  que el  individuo  est&  condicionado  a 
investigar y definir su propia  posici6n ( . . . l .  , 1 5 4  

Por consiguiente, es bajo la esfera  del  dmbito  público  en 

que las opiniones  adquieren  relevancia social. Y es en  este 

dmbito  en  donde  asuntos  de inter& general  pueden  expresarse 

abiertamente y es en las sociedades  modernas  donde los  públicos 

requieren  manifestarse  en  contacto  con los 6rganos de  informacidn 

M Stoetzel, J. Ob. cit., p. 355. 
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colectiva.'' Es asl  como  podemos  hacer la distincidn  entre 

opiniones  pQblicas y opiniones  privadas  tal y como lo propone 

Stoetzel: 

"Opinidn  pública y opinidn  privada son  dos 
funciones  radicalmente  independientes. Para la opinidn 
privada  el  individuo se coloca  en  tanto  que  individuo. 
El sujeto de una  opini6n  privada  es  una  primera  persona 
del singular.  Para la opinidn  pública el individuo se 
expresa  como  miembro  del  grupo. "" 4, 

b: Por consiguiente, las  opiniones  privadas  hacen  referencia  a 

las opiniones  individuales,  aquellas  instancias  que se explican 

como  un  dato  psicoldgico y que  como  dice  Stoetzel  "manifiestan la 

intensidn  de  un  sujeto  que se busca a si mismo y que  se 

constituye  una  persona  dentro  de la medida  donde se realiza  cada 

vez mds el sistema  de sus valores  personales ( . . . I " .  En cambio, 57 

la opinidn  pública  establece  como  perspectiva  a la sociedad y no 

a los  individuos  particulares. Lo social - menciona  Stoetzel - 
existe  porque es pensado  por  los  individuos. Y bajo  esa  lectura 

de  andlisis  bien puede  descubrirse  un  sentido  politico  en  las 

opiniones  que se elaboran. 

Al respecto, Herodote ya habla  hablado de la virtud  politica 

de la opinidn  popular.  Los  autores  latinos  pusieron  atencidn al 

papel  que  la opinidn  pública  tenia  para  resolver o destruir el 

55 Stoetzel, J. "L'opinion publique  et 1 '  information 
collective"  en  La  psycholouie  sociale, p. 261. 

!M Stoetzel, J. Thdorie des opinions, p. 3 6 5 .  

" Ibid. 
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. . ~ . " ".. _- . ".,. -"...-.-"_I Î ". I__..I_.__ ~ ~ "1 llllll". ---"__LC 



poder.  Maquiavelo ya habla  referido  a la fuerza  de la opini6n 

("La  pubblica  voce  e  fama").  Hobbes  declar6  que  el  mundo  estaba 

gobernado  por la opinibn.  William  Temple  hace  de la teoria  de la 

opinidn  pública el origen  de la autoridad  politica. 

Por lo tanto, es sobre cuestiones de discusi6n y debate 

público - dice  Young  Kimball (1974) - que  se  desarrollan  las 
opiniones  públicas. Los asuntos  politicos  adquieren  una  tonalidad 

pública,  pero  no  es  tan  sencillo  determinar  una  opini6n  pública 

estandarizada,  en  todo  caso  debemos  dejar  margen  a  varios 

"f. 

.." 

factores:  por  un  lado,  tales  asuntos  pueden  producir  corrientes 

de  opini6n y tomas de postura:  pero  por  otro  lado,  hay que 

considerar  tambi6n  a  aquellos  sujetos  que  Bourdieu (1973) 

categoriza  bajo el rubro  de  "non-r6ponses"; es decir,  sujetos  que 

no responden  en  un  cldsico  sondeo  de  opini6n  por  varias  razones 

que  a  veces es dificil  descubrir:  no  responden  porque  no  tienen 

fundamentos ni conocimientos  para  emitir  opiniones, no quieren 

responder, son sujetos  indiferentes . . .  
Entonces lo que  plantea  Bourdieu es lo siguientes: 

"¿Es  que  las  gentes  que  no  responden o que  dicen 
no  tener  opinidn  no son realmente  una  opin.i6n?  Yo 
pienso  que  tomar  en serio los <<non-reponses>> es tomar 
en serio el hecho de que las  disposiciones  de  ciertas 
categorlas  no  pueden  acceder al status de opini6n, es 
decir, de discursos  constituidos  pretendiendo ser 
coherentes,  pretendiendo ser entendidos,  pretendiendo 
imponerse,  etcetera. B m  

sa Bourdieu, P. "L'opinion publique n'existe pas" en Les 
temps  modernes, No. 218, p .  1305. 

149 
. . . " "" ", ... ". ......"""_I ". 



Por lo tanto, para  Bourdieu no existe  opinidn  pública si se 

atiende al sentido  que  las  encuestas y sondeos  establecen 

tradicionalmente:  porcentajes  a  favor,  en  contra y sin  opini6n. 

En todo caso, 61 proclama  el  uso de la "opinibn  movilizada" sin 

que  existan  sesgos  en la informacidn, ni de  hacerse  ilusiones  de 

que las  en.cuestas  hacen ver que  "la  opinidn  pública  estd  con 

; Por consiguiente, mds que  pensar  en  opiniones  públicas 

Onicas  hay  que  pensar en los  procesos y formaci6n  de  opiniones  en 
83 

base  a la definicidn  de  contextos y dindmicas  psicosociales.  Son 

los  propios  eventos  sociales  los  que  hardn  que los individuos  se 

interesen o no en  ciertos  asuntos y generen  pensamlentos, 

opiniones,  posturas. 

Hasta  este  momento, se ha  desarrollado a lo  largo de  este 

segundo apartado,  un  conjunto de elementos  que se integran  como 

marcos explicativos  de la Psicologia Social, ¿pero  porque  abordar 

todos  estos  elementos  en  conjunto?  Cada  uno  de  los  elementos 

tedricos  que  presentamos ha tenido  un  desarrollo  particular a lo 

largo  de la historia  de  las  investigaciones. 

Al hacer  una  presentaci6n  global  de  esos  elementos  queremos 

llamar la atenci6n  en  el significado  en el que se circunscribe la 

disciplina: la Psicologia  Social  no  tiene  un  objeto  de  estudio 

Único, ni un  criterio  rigido  para  encuadrarla a una  definici6n 

matizada  como  una ley o un  axioma  tan  similar  a una  ley  universal 

Ibid, p .  1295. 



de la Fisica o a un  postulado  matemdtico  definitivo y demostrado; 

por  el  contrario, son los  procesos y las exigencias  de la  propia 

aociedad las  que  van  configurando  los  elementos  psicosociales  a 

considerar.  La  Psicologia  Social se inscribe  en el  &ea de las 

Ciencias  Sociales y como tal, a  diferencia  de  las  Ciencias 

Naturales  'no  contiene  procesos  acabados,  ella es una  disciplina 

enpovimiento (Moscovici, 1991). 

,. Bajo  esa  caracteristica es como  podemos  seguir  sustentando 

la existencia de un  conjunto  de  procesos de interacci6n social, 
e' 

procesos  que  precisan  diversas  condiciones  sociales  de  cara  a  una 

realidad  socialmente  construida y reconstruida.  Cada  uno de 10s 

individuos  que  componen la sociedad  integran y recrean  esa 

realidad, establecen  dindmicas  de  interacci6n e intervenci6n 

social. 

Es a  partir  de  que  las  cosas,  personas,  eventos . . .  se 

valoran  que  se  establecen  categorias del sentido  común y se 

ingresa al  plano de la formaci6n  de  pensamientos  socialmente 

elaborados. Todo esto  halla su genesis  en la comunicaci6n social; 

proceso  que  finalmente  dibuja  vias  para  entablar  contactos y 

vinculos  humanos. 

La  Psicologia  Social - dice  Moscovici (1991) - "se  ocupa  de 

los procesos  culturales  por  los  cuales  en  una  sociedad  dada: 

1) se organizan los conocimientos. 

2 )  se establecen las relaciones  de  los  individuos  con su 

ambiente,  relaciones  siempre  mediatizadas  por  alguien 

mds . 



3) se canalizan  las  estructuras  en  las  cuales  los  hombres se 

conducen. 

4) se codifican las  relaciones  interindividuales  e 

intergrupales. 

5 )  se constituye  una  realidad  social  común  que se origina, 

tanto  en  las  relaciones con los otros  como  en las 

relaciones  con el medio  ambiente y alrededor del  cual 

creamos  reglas y otorgamos valores.81m ," 

Por lo tanto, al hablar  en  un  mismo  apartado  de 

atribuciones,  categorlas,  estereotipos,  prejuicios,  creencias, 

valores,  actitudes,  opiniones y procesos de comunicacidn  social 

se busca  vincular  esos  cuerpos  te6ricos  para  tener  una  visidn  de 

conjunto,  mds  que una  perspectiva  parcializada. Es decir,  estamos 

considerando  que  en el marco  interactivo  en el que  participan  los 

sujetos y grupos  sociales  hay  procesos  que se fundamentan en una 

perspectiva de conjugaci6n y complementaci6n. 

Cuando  hacemos  referencia  a  categorias del sentido  comdn no 

podemos  olvidar  que  buena  parte de  su explicitacidn se debe  a las 

expresiones  de  comunicaci6n  social.  Jerarquizamos  un  mundo  social 

(tal y como lo dice la categorizaci6n)  pero lo hacemos  en  base a 

las experiencias,  evaluaciones,  ideas,  prejuicios . . .  Del  mismo 
modo, damos  causalidad  a  las  cosas  porque  hay  referencias 

sociales  sobre las  cuales  basamos  nuestros  juicios. 

60 Moscovici, S .  La psicolosia  social:  una  disciplina  en 
movimiento, Trad. Rodolfo E. Gutierrez,  en ALELON, aflo 3 ,  1991, 
p .  47. 



Es precisamente  porque  conjugamos  procesos  de  elaboraci6n 

cognoscitiva  con  procesos de interaccidn y participacidn en 

contextos  sociales  particulares  que se multiplican  las  diversas 

peftinente  pensar en  una  complejidad  en  las  relaciones  sociales y 

en las  explicaciones  tebricas. 
c 

Apoydndonos  en  este  conjunto de ideas es como  validamos 

nuestro  objeto  de  interss; es decir la emisi6n del discurso 

presidencial se circunscribe  a un dmbito  social  donde se 

establecen  relaciones de comunicaci6n y formacidn  de  pensamientos 

socialmente  elaborados  sobre  esos  asuntos. 

Un discurso  presidencial es motivo  para  ubicarlo  en  un  plano 

de la comunicacidn  masiva,  pero  tambidn  del  intercambio  de 

informaci6n  sobre  ese  asunto  a  un  nivel  interpersonal.  Aquello es 

objeto para  validar  las  explicaciones  de c6mo el entorno  politico 

adquiere  un  significado; es decir es un  objeto  social  sobre el 

cual se elaboran  explicaciones  causales; se ordena y clasifica lo 

politico; se formulan  explicaciones  que  hallan su fundamento  en 

la manifestacidn  de  un  conjunto  de creencias, estereotipos, 

prejuicios y valores  sociales. 

El discurso  presidencial  genera  actitudes y opiniones. Los 

individuos  intercambian sus puntos  de  vista  en  torno  a  ese  tema 

en la medida  que aquel  ha  adquirido  un  interes y valoraci6n;  pero 

al mismo  tiempo  pueden  definirse  posiciones.  Bajo ese sentido 



queda  entendido  que lo politico  tambidn es objeto de una 

aprehensi6n  social. 

En el siguiente  capitulo  expondremos los lineamientos que 

nos condujeron  a  enfocar  nuestra  atenci6n al estudio del discurso 

presidencial y al mismo  tiempo presentaremos los procedimientos 

en los cuales  basamos  nuestro  estudio, asi como las propuestas de 

an+lisis explicativo. 

c 
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3. PRECISIONES  METODOLOGICAS 

3.1 EL DISCURSO  PRESIDENCIAL: OBJETO DE ESTUDIO 

DE LA PSICOLOGIA  SOCIAL 

Ante  la  inmensidad de formas y estructuras  que  se  adquieren 

constantemente al interior  de  un  contexto social, hemos  de 

observar  una  gama  amplia  de  expresiones,  de  interacciones y de 
p 

p$ocesos  que se ajustan  a  una  temporalidad y espacio 

particulares.  Cada  uno  de  los  eventos  que  transitan  en  una 

determinada  sociedad son visualizados  en  diferentes  sentidos,  con 

diversas  16gicas  de  entendimiento y con  distintas  perspectivas 

tanto a nivel de  reflexiones  como  de  participaciones. 

Los seres  humanos se hallan  expuestos  a  un  multifacdtico 

campo  temdtico  en el  cual se precisan  variados  enfoques 

explicativos,  evaluativos y aprehensivos  que  dependen  de los 

niveles  en  los  que los objetos  sociales son valorados. 

Uno de  esos  campos  temdticos lo constituye el escenario 

politico,  esfera  dentro de la  cual  la Psicologfa  Social  tiene 

algo  que decir; esto es, aquel  escenario se constituye  como  una 

drea  de  investigaci6n rica en contenidos,  modalidades y 

significados  que  se  permean de un  espiritu  interactivo,  siempre 

dindmico y circunscrito  en un insistente  Bmbito de 

interrelnciones  sociales. 

En  especial,  nosotros  hemos de llamar la atencidn al estudio 

del  discurso  presidencial  como  un dmbito propio y legitimo de la 



Psicologfa  Social y por lo tanto, de la Psicologia Politica. Tal: 

drea de estudio  adquiere  una  tonalidad  amplía y productiva  para 

ser analizada  desde el dngulo  de  nuestra  disciplina, esto debido 

a  que al  interior de su conformacidn y expresidn  pública se 

precisan  por  un  lado,  instancias  estratdgicas y propias del 

quehacer  politico  en  donde se establecen  los  medios,  mecanismos Y 

prop6sitos de la comunicacidn  polltica y por otro lado, las 

ins$ancias  cotidianas  en  las  que aquello se envuelve y que 

definen  diversas  configuraciones  sociales. c.' 

Por lo tanto, es aqui  donde se establecen  intercambios 

verbales  (Dorna, 1987) que se conjugan con un lenguaje  no  verbal, 

gestual y simbdlico  (Argentin  et al, 1990) generando  con  ello 

visiones del mundo, de la sociedad y de los seres humanos; pero 

al mismo tiempo se busca  poner  atenci6n  a " (  . . . I  los actos  de 

reconocimiento  que se provocan socialmente, tanto  para el 

receptor,  como para  los interlocutores, asf como el rejuego 

social  que supone. 'I '  

Asf entonces,  en  polftica, la palabra se torna  una  actividad 

común donde el que  expone  un  mensaje de alguna  manera  tiene 

conocimiento  sobre el (los)  público ( S )  a  quien se dirige, define 

el prop6sito de la comunicaci6n y sustenta  un  proyecto  donde se 

origina  una  cosmovisidn del ser y deber ser, una estructuracidn 

cognitiva. de la realidad, un esquema cultural, entre  otras 

I 
I Gonzdlez, N.M.  "Modelo de investigacibn  de la Psicologia 

polftica  en  M6xico"  en Mota, B.G. ( c o o r d . )  Cuestiones de 
Psicoloaia Polftica en Mexico, p .  154.  
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cosas. Y el que  recibe el mensaje se halla  adherido  a  un  entorno 

social  que le  impide  estar  totalmente  al  margen  de  lo  que 

acontece en un  contexto  politico ya que su alrededor  circundan 

frecuentes  interacciones  sociales, de tal  forma  que  le  permiten 

a 

precisar  estilos  de  reflexi6n  e  intervencidn  en  tales  asuntos. 

De esta manera, la expresidn  discursiva  origina  un  proceso 

de aprehensi6n  social  en el que se manifiestan divemos fen6menos 

de'.,  interacci6n e integraci6n social, de  distanciamientos o 

pgoximidades,  de  opiniones y evaluaciones,  de crf ticas y 

planteamientos,  de  explicaciones  y  definicidn  de posiciones: 

procesos  que se hallan  condicionados  a  un  amplio  conjunto  de 

factores  explicativos:  relaciones  sociales  que se- establecen; 

d 

condiciones  culturales,  econ6micas,  politicas . . .  del  entorno 

social; experiencias,  vivencias,  intercambios  personales  de la 

infomacibn; propuestas  socialmente  consolidadas y valoradas  por 

consenso social; sistemas  de  valores y creencias  por  mencionar 

algunos  elementos. 

Por lo tanto, el estudio  del  discurso  presidencial  se  suma a 

una de las Areas que conforman  un  cierto  contexto  psicosocial, 

aquel gran dmbito  donde se consolidan redes de  participaci6n y 

relaciones  sociales,  pero  tambien el equiparamiento  entre 

eventos,  ideas,  objetos y su correspondiente valor social. 

a Gonzdlez, N.M. "La  propaganda  polltica:  un  enfoque 
psicosocial"  en Polis 90, p.p. 56-57. 
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En  aras de indagar y sustentar  las  instancias  explicativas 

en  torno  a lo anterior,  nos  hemos  inclinado  a  buscar  algunos  de 

los  factores  psicosociales  que  nos  permiten,  de  alguna manera, 

dar respuestas  a la búsqueda  de  elementos  sobre  los  cuales  se 

localicen  las  formas y estructuras de pensamientos  socialmente 

elaborados y consolidados. 

Particularmente  orientamos  nuestras  inquietudes  a la 

inldagaci6n  de  las  apropiaciones  que  sobre el discurso 

presidencial  de  Carlos  Salinas  de  Gortari  realiza  "el  hombre  de 

la calle"  con el prop6sito  de  tener  un  primer  acercamiento a la 

observacidn de núcleos  explicativos  que den respuestas y 

justifiquen  las  ldgicas  de  entendimiento de aquello, los 

elementos de los que se valen  los sujetos para  elaborar sus 

explicaciones y las  posturas  que  adoptan. 

F 
,:i 

Para ello, hemos de presentar  en  este  capitulo  los  elementos 

metodol6gicos de los  que  nos  apoyamos  para  llevar  a  cabo la 

investigacidn. 
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.. . . 

3.2 DE LAS FORMAS DE ABORDAR EL PROBLEMA DE ESTUDIO 

A )  LA ENTREVISTA-CUESTIONARIO COMO OPCION DE ESTUDIO 

Pensar en  los aspectps  metodolbgicos  de  una  investigacidn 

implica  poner  atencibn  al modo  en  que  situamos los  problemas  de 

estudio y buscamos  las  respuestas  (Taylor  y  Bogdan, 1986). Esto 

nos"conduce a  indagar y escoger  cudies de los procedimientos y 

tkcnicas  que  existen  nos  sirven  para  satisfacer  nuestros  fines. 

y 
e' 

De manera  particular hemos de  decir  que  para  descubrir  lo 

que "el hombre  de la  calle'' piensa,  cree,  supone  critica, 

reflexiona,  especula  en  torno  a las  expresiones  discursivas 

salinistas  y por  lo' tanto, para  localizar  las  formas  y  esquemas 

de  interacci6n,  intervencidn y adhesidn  que se producen  alrededor 

de  aquello, se disefl6 un  instrumento  que  permitiera  capturar  y 

concentrar  respuestas  diversificadas y con una  riqueza 

explicativa, de tal forma  que se obtuvieran  indicadores  que 

determinaran el que, c6mo y porque de cada  una  de  las  razones y 

explicaciones  otorgadas  por los sujetos. 

En base  a  esos  elementos, se elaborb  un  instrumento  que se 

denomin6 ENTREVISTA-CUESTIONARIO. el  cual constituye  una  forma  de 

abordar el problema de estudio  de  una  manera  flexible,  dindmica y 

acorde  a  las  necesidades  de la investigacibn.  Tal  instrumento es 

resultado de la fusibn de dos apoyos  metodolbgicos: por  un lado, 

los  fundamentos y caracteristicas  necesarias para  poner  en 

prdctica  una  entrevista  y  por otro lado, el diseflo de un 



. .  
. .. 

cuestionario  que  sirve  como  soporte .y.guia para  definir  en  parte, 

la orientaci6n y estructura de la entrevista misma, sin omitir lo 

casual  y  espontdneo  del  proceso. 

En  relacidn  a la primera  tecnica  de  apoyo  diremos que ella 

constituye  "la  herramienta  de  excavar"  (Benney y Hughes, 1970); 

es decir,  un  espacio  de  interaccidn  entre el  investigador y los 

sujetos  entrevistados con el propdsito  de  que dstos últimos 

expresen  libremente sus ideas,  inquietudes,  pensamientos, 

reflexiones y criticas  de modo que  esto  resulte  satisfactorio y 

$. 

..' 

se logre  que  las'  personas  no se remitan  a  decir "si" o "no" ante 

una  pregunta,  sino  que se extiendan al porque  de su eleccidn, de 

su criterio,  de su opinidn y que se establezcan  relaciones 

naturales  que  no sean resultado  de  una  actividad  forzada y de  un 

despojo  de  ideas y opiniones,  sino  de  un  encuentro  placentero y 

de una  experiencia  valiosa  en  contenidos y expresiones. 

Con  esto se busca  definir  una  situaci6n  psicosocial  que  tome 

en  consideraci6n dos factores: el dmbito  social  (relaciones 

sociales  objetivas) y la conciencia  exacta  de la situacidn 

(razones  y  motivaciones de la entrevista). Por lo tanto, es a 

mediante la entrevista  que se busca  localizar la manera  en  que 

las  personas  aprecian su entorno  social, los escenarios, 

situaciones,  ideas,  etcetera  en los  que se apoyan y regulan sus 

opiniones. Todo ello con el fin  de  adecuarnos a lo que Taylor y 

Nahoum, Ch. La  entrevista ~sicoldaica.  P.P. 43-44. 
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Bogdan (1986) llaman  "entrevista  en  profundidad"  entendida  como 

los: 

" (  . . . I  reiterados  encuentros  cara  a  cara  entre el 
investiuador Y los  informantes,  encuentros  diriuidos 
hacia la com~rensi6n de las  perspectivas  uue  tienen  los 
informantes  respecto  de sus vidas,  experiencias o 
situaciones, tal como  las exwesan con sus propias 
palabras. Las entrevistas  en  profundidad  siguen el 
modelo  de una  conversacidn  entre  iguales, y no  de  un 
intercambio  formal  de  preguntas y respuestas. ( . . .  1 

p. 
1' En lo que  respecta al segundo  elemento  de  apoyo  tecnico  (el 

cuestionario)  debemos  decir  que  aquel  constituye  un  instrumento 
F1 

que se vincula al  proceso de la entrevista en tanto  que  ello 

permite  que el  proceso se torne  de  alguna  manera  orientado  y 

semiestructurado,  dado  que se definen los  factores  a  trabajar y 

sobre los cuales se guian los fines del  encuentro  entre  el 

investigador y las  personas. 

Desde  esta  perspectiva,  orientamos la forma  de  abordar  a la 

gente  a  partir de un  cuestionario  en el que se establecieron  las 

lineas  temdticas  a  tomar  en  cuenta  según  los  fines  del  trabajo, 

constituyendo  esto  una  guia  de  trabajo  sobre la  cual debian 

florecer  amplias  respuestas y explicaciones  (a  partir de la serie 

de preguntas  que se les  formulaban  a  las  personas) y respuestas 

condensadas,  producto  de  un  proceso de sfntesis cognitiva  (por 

medio de la aplicaci6n de una  prueba de asociaci6n  libre  con 

respecto  a  un  conjunto  de  items  sociales  relacionados  con el  tema 

de estudio). 

4 Taylor, S.J. y R. Bogdan. Ob. cit., p .  101. 
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Por lo tanto, la combinacidn  de la entrevista y el 

cuestionario  nos  permiti6  obtener  expresiones  cotidianas  que 

definen  ciertas  l6gicas  de  pensamiento social, abstracciones, 

condensaciones,  generalizaciones,  categorias  explicativas y 

evaluativas,  formulaciones  simbdlicas y causales. Todo ello con 

el fin  de capturar  ideas y reflexiones  que  atienden  a  un  esquema 

orientativo  pero  tambi6n  a  una  configuracidn  instrumental 

flexible  que da paso a la espontaneidad,  a las  condiciones 

B) LA ENTREVISTA-CUESTIONARIO Y LAS  CONDICIONES  OPERATIVAS 

Una vez que se defini6 la forma de abordar la investigacih, 

se debid  precisar los mecanismos y condiciones  dentro  de  las 

cuales se pondria  en  marcha el instrumento  de  apoyo. Al respecto, 

la primera  actividad  que se emprendid  consisti6  en  realizar  una 

aplicaci6n  piloto  de la ENTREVISTA-CUESTIONARIO  (Ver  anexo  I)  con 

el objeto de tener  algunas  pistas  sobre  las  cuales  conducir la 

ENTREVISTA-CUESTIONARIO  definitiva. Las preguntas  que  aqui se 

formularon  permitieron la expresi6n de ideas y reflexiones 

generales  en  torno al sistema  politico. al quehacer  presidencial 

y las condiciones  de  vida del  Mexico  de hoy. 



Para fines de esta  prueba  piloto  se  eligieron seis personas 

que  transitaban  por  espacios  públicos  de  tal  forma  que  se  obtuvo 

una  gama  diversificada  de  personas  que  presentaban  diferencias  en 

cuanto  a su ocupaci6n. sexo, edad y escolaridad. 

En terminos  generales  esta  muestra  nos con'cedi6  un 

diagn6stico  global  sobre el escenario  politico, el Presidente y 

su quehacer.  En  base al andlisis  de las respuestas  otorgadas  en 

esta  primera  estapa se procedi6 a diseflar un  segundo  instrumento 
,+. 

m. (ver  anexo  11)  que  debla  recolectar  datos  que  tuvieran  en  esencia 

cuestiones  relativas al  tema  del  discurso  presidencial. El 

mecanismo  que se sigui6 para  aplicar la ENTREVISTA-CUESTIONARIO 

definitiva  fue  similar al  procedimiento  realizado  en el .piloteo: 

es  decir, se buscaron  personas  que  transitaran  en  espacios 

poblicos  (especificamente se eligi6 la Alameda  central, la Plaza 

Poblica  que  rodea  a la Delegaci6n  Iztapalapa y el Jardin 

Centenario y la Plaza  Hidalgo,  localizados  estos dos últimos 

sitios en el coraz6n de Coyoacdn). 

A los sujetos que se les  aplic6 la ENTREVISTA-CUESTIONARIO 

se les  pidi6  autorizaci6n  para ser grabados y se les dio a 

conocer  los  objetivos del estudio,  procurando  promover  en  ellos 

la total  extroversi6n de  sus ideas  dado el anonimato  en  que 

permanecerlan 

Las ENTREVISTAS-  CUESTIONARIOS se llevaron  a cabo en  un 

periodo  que  comprende del 10 de  septiembre  de  1991 al 21 de  enero 

de  1992. Su duracidn fue variable: 30 minutos  como  minimo y 1 

hora  como  tiempo  mdximo. El total de ENTREVISTAS-CUESTIONARIO que 



se realizaron para  el estudio  definitivo  fueron  cuarenta. El 

contenido de aquellas  quedd  constituido  en  tres  aspectos: 

1) ELEMENTOS PARA L A  IDENTIFICACION: Aqul se  contemplan 

aquellas  variables  que  nos  permitieron  saber lo que  hacen y lo 

que son los sujetos.  Estos  datos  fueron  solicitados sin que 

necesariamente  hubiera  un  control  cuantitativo  de su obtencibn, 

esto  debido a que  únicamente se dese6  saber  a que se  dedican, 

cu i f  les son las condiciones  socioecon6micas y educativas. 
-7 Bajo ese  sentido, se les  preguntd a los  sujetos su edad, 

sexo, escolaridad,  ocupaci6n,  salario  mensual  (en  caso de tener 

una  actividad  remunerativa) y medios  de  informaci6n  en  los  que se 

apoyan  para  conocer lo que  acontece  en el  pais y en e1,mundo. 

Partimos del  hecho  de  que  ese  conjunto  de  variables  constituyen, 

en.  terminos  generales,  algunos de los  factores  explicativos  en 

relaci6n al  tema  que nos ocupa. 

Como nota  final diremos  que ese conjunto de variables  fueron 

seleccionadas  mds  por  un  criterio  de  identificaci6n  personal de 

cada  una  de  los  sujetos  abordados,  que por un  criterio de 

correlaci6n y comprobaci6n  estadistica. 

2) GUIA DE PREGUNTAS: Una vez que  los sujetos  daban 

respuestas  a los elementos  para su identificaci6n  personal se 

procedid a la elaboraci6n de preguntas a partir de una  guia de 

trabajo  previamente  disefiada.  Tal  esquema de referencia  nos 

permitid  orientar la atencidn  hacia  aquellos  elementos  que  nos 

interesaban  obtener  pero al mismo  tiempo se conform6  como  una 
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guia  flexible que se ajustaba  a  las  necesidades  de la ENTREVISTA- 

CUESTIONARIO y los  comentarios de las  personas. De  este modo, se 

obtuvieron  reflexiones  amplias y profundas,  las  personas  podían 

extenderse  hasta  donde lo consideran  conveniente.  Ademds,  esta 

guia  de  preguntas  permitia  jugar  con la secuencia  de  presentacidn 

seg6n las  necesidades y las condiciones  espontdneas  que  surgian 

del encuentro. 

3) EVOCACION DE PALABRAS SIGNIFICATIVAS:  Una vez que los 

sujetos  concluian su exposici6n. sus explicaciones y la 

externalizaci6n  de  todas sus ideas se procedi6 a la última  fase 

de la ENTREVISTA-CUESTIONARIO;  etapa  en la  cual se aplic4 la 

tdcnica  de  asociaci6n  libre:  a  los  sujetos  se  les  pidi6  que 

frente a.cada palabra o item  emitida  por  nosotros  debían  evocar y 

expresar en una  palabra o pequefia frase el significado  que  les 

provocaba el termino con el propdsito de localizar  pensamientos 

sintdticos y econ6micos  que  reforzaran lo dicho  durante la 

segunda  fase del  proceso. 

Para  asegurarnos  de  que el sujeto  tenia  clara la instruccidn 

realizamos  varios  ensayos  previos y una vez que  comprendian el 

procedimiento se les  presentaban  consecutivamente  ocho  reactivos, 

los cuales  fueron  obtenidos  a  partir del andlisis de los 

resultados del  piloteo: 
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El reactivo 

Presidente 
P.R.I. 
P.A.N: 

Solidaridad 
Modernizacidn 
Tratado  de  Libre  Comercio  (TLC) 
Palabras  presidenciales 

P.R..D. 

"Presidente" se escogi6  pensando  en  que  politica 

y $socialmente  esta  persona  adquiere  un  papel  importante. El 

qqehacer  politico  que  esta  figura  realiza  forma  parte  de la 

temdtica  que  abordamos aqui, de ahi  la  importancia de  remitirnos 

en terminos  de  que  tales  Partidos  Politicos  adquirieron un  papel 

central  en la contienda  electoral  de 1988. Ademds,  es  con  estos 

reactivos  como se obtiene  una  apreciaci6n  general del sistema 

politico y las  entidades  politicas  que  circulan,  el  significado 

que  socialmente se les  asigna y la evaluaci6n  que  se  realiza 

sobre ellos. 

Recurrimos  a  las  palabras  "Solidaridad",  "Modernizaci6n" y 

"TLC"  debido  a  que  estas  palabras  forman  parte de la propaganda 

politica  que  emplea  el  Presidente  actual y constituyen  una  parte 

de su pensamiento  politico, de  sus intensiones,  recursos,  ideas, 

tesis, proyectos. 

Por último. al integrar el reactivo  "Pa 1 abras 

presidenciales" se dese6  conocer  c6mo el Sujeto  sintetiza el 

significado y evaluaci6n  de tal actividad  que  realiza el 



Presidente  en  tanto  que es un  elemento  importante de  su quehacer 

politico. 

Para proceder  al  andlisis  de  las  ENTREVISTAS-CUESTIONARIOS 

se elabor6  un  esquema  clasificatorio  en  terminos  de  hacer del mar 

de  respuestas  otorgadas  por  los  sujetos  un  proceso  de 

organizaci6n  id6neo  que  agrupara  en  mayor  medida  los  datos 

obtenidos y se atendiera al que y cdmo de un  proceso (Crano y 

BreQer, 1977). En el siguiente  apartado se atenderd a las 

propuestas,  modalidades y mecanismos  adoptados  para  analizar el 

$: 

ir" 

cuerpo  de  datos  obtenidos. 



. . _ .  

Para llevar  a  cabo el andlisis  de 10s datos  proporcionados 

por  "el  hombre de la calle"  nos  hemos  apoyado  en el estudio del 

material  cualitativo y simbdlico  (Cartwrigh, 1990); esto es, todo 

interpretaciones  resulten  naturales  y  en  donde  no  existan 

patrones o lineas  que  limiten  las  respuestas. Es asf como  se 

busca la "comprensi6n en profundidad  de  los  escenarios o personas 

que se estudian"  (Taylor  y Bogdan, 1986) e implementar la 

imaginaci6n, la-clasificaci6n, la disciplina  (Grawitz,  1975). 

e' 

En tal procedimiento el analista se asemeja  a  un  arqueblogo; 

es decir, un investigador  que  busca  indicios  sobre  los  cuales 

elaborar  ldgicas de entendimiento  e  interpretaciones  utilizando 

procedimientos  sistemdticos  del  contenido  de  un  mensaje o 

comunicaci6n  evitando  caer en los  extremos: ser exagerados  en la 

búsqueda  de  elementos  analiticos,  buscar  cualquier  cosa o bien, 

hacer  una  superflua  indagaci6n  (Bardin, 1977). 
. .. 

Atendiendo a esos  elementos  es  como  procedimos  a  indagar el 

contenido de una  comunicaci6n  (en  este caso, de la ENTREVISTA- 

CUESTIONARIO); es decir, penetrar  a la estructura  e 

identificaci6n de 16gicas y procesos,  factores  que  finalmente 

permiten la articulaci6n y reconstrucci6n de ideas. Todo esto  a 

partir  del seguimiento  de  tres  fases  de  investigacibn: el 



. . .  ., 

preandlisis o fase  de  descubrimiento, el aprovechamiento del 

material y el tratamiento  e  interpretacidn  de  resultadis. 

La  primera  fase  ha  de  definir  los  objetivos  e  indicadores 

explicativos  que se pretenden  trabajar y se otorga  una  primera 

lectura  apreciativa  que  bosqueja  en  terminos  generales  cdmo se 

observan los datos  obtenidos y se define una primera  organizacidn 

de los mismos. 
y.  

La  segunda  fase  del  proceso  requiere  un  andlisis  mayor,  pues 

S e  sistematizan y se  potencializan los datos para  obtener  un 

mayor  aprovechamiento  de  ellos. 

En lo que se refiere  a la última  fase  diremos  que  esta 

corresponde al núcleo  sobre el  cual descansa la investigaci6n, 

esto  debido  a  que se expresan  los  elementos  que  sustentan y 

explican  las  interrogantes  surgidas  en  el  transcurso  de la 

investigacidn.  Esta  etapa  podr6  observarse al  interior de los 

Últimos dos capitulos. 

En este  apartado  pondremos  atenci6n  de modo especial  a  la 

segunda fase, en  terminos de explicar las formas que se idearon 

para  agrupar y organizar el  material  otorgado  por  los  sujetos a 

partir de la aplicaci6n de la ENTREVISTA-CUESTIONARIO. 

Pues bien, la fase  del  aprovechamiento  del  material  adquirid 

vida  en la medida en que se atendieron  dos procems 

fundamentales: 

A) La codificacidn  como  mecanismo  que  nos  permitid  definir una 

primera  organizacidn  del  material  a  partir de la identificacidn 

de tres  elementos: 



1 )  La ENTREVISTA-CUESTIONARIO  como la unidad  de  registro 

global  sobre la  cual se  definirfan  las  categorias  anallticas. 

2 )  El entorno  social  como  unidad de contexto  que  permiti6 

observar un significado  amplio de lo registrado,  de  modo que lo 

que los sujetos  explicitaron en la ENTREVISTA-CUESTIONARIO  es 

recuperado  en el  contexto en el que  ellos  viven,  entablan 

.. ." 

comunicaciones y vlnculos  sociales  permitiendoles  generar 
$. 

explicaciones. 

'' 3 )  Las unidades  de  enumeraci6n  situadas  como  16gicas  de 

entendimiento  que 'expresan un  proceso mds cualitativo  que 

cuantitativo; es decir el  proceso de reconstrucci6n  de  las 

explicaciones por parte  del  investigador. 

B) La categorizaci6n  como  factor  estructural  en  donde  se 

elaboraron  agrupaciones  id6neas  que  condensaron  los  datos 

obtenidos y al mismo  tiempo se establecieran  distinciones  entre 

una y otra  categoria,  agrupdndose  en  torno  a  un  sistema  de 

similitud, analogia y diferenciaci6n  (Grawitz,  1975). 

En conjunto, la codificacidn y la categorizaci6n  nos 

permitieron  construir  un  sistema  de  categorías  que  trataron, en 

la medida de lo posible,  respetar  una  serie de principios  que 

enfatiza  Duverger  (19721,  Bardin  (1977) y Grawitz ( 1 9 7 5 ) :  

Exclusi6n  mutua  (un  elemento se clasifica en una sola categoria); 

Homogeneidad  (un  mismo  principio de organizaci6n1,  Pertinencia 

(idea  adecuada y cjptima que  refleje las intensiones  del 

investigador  pero  tambien la utilidad del estudio):  Productividad 



. ... . . . 

(resultados  ricos y valiosos);  Fidelidad  (ser  objetivos  en  el 

andlisis);  Validez ( s e  aprehende  bien la realidad  de  modo  que  las 

categorfas  elegidas son adecuadas). 

Tales herramientas  nos  permitieron  sistematizar  los  datos 

obtenidos y vertirlos en una  esquematizacidn  que  contiene  tres 

ejes  tematicos  interrelacionados  entre si: (ver  anexo V.1). 

- PRESIDENTE - ESTRUCTURA  DISCURSIVA 
!f - EL DISCURSO  PRESIDENCIAL Y LA OPINION  CIUDADANA 

8 . 1  

El eje  temdtico - PRESIDENTE - nos  permite  apreciar  los 

significados  que los  individuos  le  otorgan a  esta  figura  polltica 

dado la importancia  del  cargo ptlblico y las  caracteristicas  que 

socialmente se le han  conferido. 

Cuando  los  sujetos  vierten sus reflexiones  en  torno al 

discurso  presidencial  de  Salinas  de  Gortari  no  olvidan  pensar  en 

las funciones y aspectos  que  caracterizan al orador de tales 

discursos;  esto  es,  aquella  persona  que  encarna el Poder 

Ejecutivo. Ta 1 es apreciaciones  fueron  organizadas Y 

sistematizadas  en  una  serie de categorfas y subcategorfas  que  a 

continuacidn  explicaremos: 

En primer  lugar,  clasificamos el concepto PRESIDENTE en dos 

ramificaciones  explicativas:  En la primera, los sujetos  reportan 

en sus comentarios y respuestas  un  conjunto de Rasgos  Dersonales, 

que  hacen  referencia  a  todas  aquellas  caracteristicas  que  de 

forma  evaluativa son observadas  por  los sujetos, las cuales se 

subdividen  en dos Areas: por un  lado, se contemplan  los Rascros 



fisicos y por  otro  lado los atributos sociales. Los primeros 

hacen  referencia  a  las  particularidades  fisicas  que  distinguen al 

Presidente  actual y que  en  varios  casos son los  mecanismos  que 

permiten la ridiculizacidn  de la figura  presidencial; o bien, la 

acentuacidn de una  caracteristica  con  un  sentido  despectivo y de 

rechazo. Los segundos  corresponden al conjunto  de  caracteristicas 

que son otorgadas  socialmente  por  los  sujetos  de  modo  que  es 

posible la existencia  de  un  consenso  en las apreciaciones.  Tales 

afribuciones son factores  explicativos  de la conducta  personal y 

$1 

social  que  refleja el Presidente segtln la opini6n  de los sujetos, 

pero  tambien son los  elementos de los  que se valen  los  sujetos 

para  acreditar o desacreditar  a tal figura  politica. 

Una  segunda  ramificacidn del concepto  PRESIDENTE  ha  sido 

definida.bajo el rubro de Quehacer  politico, la  cual hace 

referencia al conjunto de actividades  que  tal  figura  politica 

debe  realizar y bajo  este sentido, se definen dos divisiones: 

Por una  parte,  los  sujetos  hablan de las  Funciones  que  debe 

llevar  a cabo el Presidente y las relaciones  que a su juicio 

adquiere  tal  personaje  politico  con  respecto a los otros Poderes 

Politicos (El Poder  Legislativo o el Poder Judicial). Por otra 

parte,  cuando se habla  de  las  Relaciones  Presidente-Ciudadanos se 

est6 pensando  en  el sentir de los sujetos  con  respecto al 

Presidente;  esto es, los vinculos o distanciamientos  que  aquellos 

aprecian, sean estos  fisicos o sociales. 



Un segundo  eje  temdtico lo constituye la ESTRUCTURA 

DISCURSIVA. Es aqui  donde  se  concentran  las  caracteristicas, 

cualidades y defectos  que se descubren  de  los  mensajes.  Todos 

estos  elementos se han  organizado de la siguiente  manera: 

Los discursos  salinistas son clasificados  según la Forma o 

configuracidn  externa  que  transmiten;  esto es, se  distinguen  las 

percepciones  que se captan  del  mensaje, lo que  origina 

predominantemente  un  diagn6stico  negativo  (aburridos,  largos . . . I  
%. 

Cuando los  sujetos  hacen  referencia al Contenido  estdn 

poniendo  atenci6n  a  las  caracteristicas  internas  de  los  mensajes 

de modo que se originan dos aspectos  relevantes:  por un lado, 

encontramos  un  andlisis  general del contenido  de  las  palabras  que 

se emplean  en los  discursos  permitiendo  con  ello  considerar al 

mensaje como sencillo o complejo; por  otro  lado,  encontramos  un 

factor  evaluativo  entre las  palabras y la realidad  social  que se 

vive de modo que los sujetos  valoran el discurso  como  falso/no 

real. 

En lo que  compete  a  los Temas del discurso los  sujetos 

exponen  una gran cantidad de temdticas  que  en su opini6n son 

abordadas  por  Salinas.  Con el  propdsito de  organizar lo anterior 

se construyeron  un  conjunto  de  categorlas  clasificatorias: 

Los temas  socioecon6micos  corresponden a un dmbito  que 

agrupa lo relativo  a la administraci6n.  organizaci6n y 

funcionamiento  de  bienes  econ6micos del  pais sea a un  nivel 

nacional,  internacional y familiar: (Estado e impulso  econ6mico. 



adquisitivo,  desempleo,  deuda  externa,  inflaci6n . . .  ) 
Los temas  sociopoliticos  hacen  referencia  a las  formas  de 

organizacidn y administraci6n  de  un  Gobierno; a las maneras  de 

conducci6n  social  de  los  asuntos  politicos  tanto  de  modo  nacional 

como  internacional; asi como  las  evaluaciones  que se originan de 

tales  actividades:  (las  relaciones  que se mantiene  con  otros 

organismos  politicos,  las  reformas  constitucionales,  las 

relaciones  diplomdticas  internacionales,  imagen  que se difunde 

del Partido  Politico  de  pertenencia, las  giras  de  trabajo . . . I  

8 
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Cuando  los  sujetos dicen que el Presidente  habla  de  los 

asuntos  ecol6gicos  priorizan el significado  que  tiene  una 

problemdtica  en  especial: la contaminaci6n y las  medidas  para 

combatirla. 

Los temas  culturales/educativos  hacen  referencia  a  las 

actividades  relacionadas  con la instrucci6n  academica 

(modernizaci6n  educativa) y la promulgaci6n  de  dreas  de 

esparcimiento  formativos. 

Algunos  sujetos  proponen la conjugaci6n de aspectos 

socioecon6micos y politicos  como dos lineas  temdticas  que  trata 

en forma  conjunta el Presidente en  sus mensajes. 

Ahora bien, los sujetos  tambikn  hablan  de  una 

Direccionalidad  del  discurso,  elemento  mediante el  cual  el sujeto 

define a quien se remite el discurso,  a  quien  se  refiere el 

Presidente  cuando  habla. 



. . “ 

Personas  a  quienes le interesarfa  escucharlo es el rubro  que 

atiende  a la cuesti6n de saber que personas  prioritariamente 

deben  interesarse de modo natural por las  palabras 

presidenciales. 

Por último, la Intencionalidad  agrupa a todas  aquellas 

respuestas  que  de  diversas  maneras  explicitan  que el discurso 

salinista se emite  para  obtener  fines  politicos;  es decir, hay  un 

premeditacidn y definicidn  de  propdsitos  que se persiguen  para 

lograr  un  objetivo  (por  ejemplo  tratar  de  convencer,  generar 

4 

confianza . . . I  

Ahora bien, un  tercer  eje  temdtico  fue  denominado EL 

DISCURSO  PRESIDENCIAL Y LA OPINION CIUDADANA. Es en  este  espacio 

donde se organizan  todas las respuestas  y  reflexiones  de los 

sujetos  que  en un sentido  muy  preciso  sitúan su proximidad o 

distancia  con  respecto al discurso  presidencial  de modo que se 

distinguen  posiciones,  efectos,  preocupaciones,  clasificaciones y 

accesos al discurso  presidencial.  Este  eje  temdtico  fue 

organizado  en los siguientes  elementos: 

Los sujetos entrevistados  hablan  de  una  vinculacidn 

necesaria: Discurso-Presidente-Acci6n. En tal relaci6n se evalúan 

las  palabras  presidenciales  con  respecto  a la operacionalizaci6n 

y concretizaci6n de las mismas con la finalidad de descubrir la 

consistencia,  inconsistencia, la relatividad  de  las  palabras y 

los hechos, o el sentido  estrategico, intencional y oculto del 

discurso. 



Los Temas de interes  de los sujetos y que  les  preocupa sean 

abordados  por el Presidente son mQltiples.  Para  fines 

clasificatorios se emple6 la misma  agrupaci6n  de  respuestas 

realizada  anteriormente  en  los Temas del discurso  salinista. 

Inter& Dor los  discursos es una  clasificaci6n  que  agrupa la 

posicidn de los sujetos con respecto a la atracci6n o 

inaiferencia  por  escuchar el discurso  salinista. 
9::. 

.: El Nivel de com~rensidn del  discurso  precisa  en qutj medida 
+ b  

el discurso  salinista  es  de  fdcil  acceso  aprehensivo o por  el 

contrario  es un discurso que dificulta  las  posibilidades  de 

involucramiento  del  sujeto  en  el. 

Cuando  abrimos el rubro Palabras del discurso  en la memoria 

del  ciudadano lo que  deseamos  conocer  cudles son las ideas, 

frases,  palabras . . .  que  los  sujetos  recuperan y evocan del 

discurso  salinista y la relevancia  que  esto  representa. 

Por último,  a  partir  del  conjunto  de  respuestas y 

puntualizaciones  otorgadas  por  los  propios  sujetos se diseflb  una 

clasificacidn  de  sujetos  bajo el titulo  Intervenci6n  ciudadana. 

En este  espacio se especifican  distinciones  sobre las posiciones 

y grados  de  involucramiento y participacidn  ciudadana  con 

respecto a las  cuestiones de orden  politico.  Bajo  este  sentido  se 

organizan  cuatro  tipo  de  sujetos: 

Denominamos  "Sujetos  Espectadores" a aquellos  individuos  que 

no  expresan  abiertamente  una  posicidn  sobre los asuntos 

politicos, es decir  dicen ser indiferentes y les parece 

irrelevante  hablar,  tratar  e  intervenir  en la esfera de lo 
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politico,  independientemente  de  que  no  esten  conscientes  que  de 

un  modo  u  otro se adhieren  a tal  area. 

Los "Sujetos  con  Iniciativa" son aquellas  personas  que 

manifiestan  mayor  acercamiento  a  las  cuestiones  politicas: 

intervienen,  opinan,  participan,  expresan sus apreciaciones  sobre 

ello  e  incluso  elaboran  propuestas  para la solucidn  de  problemas 

de ... ese  orden. 
Tf 

Por el contrario, los  "Sujetos  Dependientes"  muestran  total 

convicci6n  en  considerar  que  los  asuntos  politicos son 
u 2. 

actividades  propias  de  los  detentores  del  Poder y a  ellos 

corresponde  preocuparse  por la solucidn  de  problemdticas 

nacionales. 

Por últirno,  los "Sujetos  con  Iniciativa  pero  con  Rasgos  de 

Dependencia"  involucra  a  todos  aquellos  sujetos  que  proponen  una 

combinacidn de actividades  organizativas en donde se conjuga la 

participacidn  ciudadana y la intervencidn  gubernamental. No 

obstante,  adn  predomina el rasgo  de  dependencia;  es decir, 

concederle  prioritariamente  a  los  detentores  del  poder  las 

funciones  bdsicas de la administracidn y organizacidn  politica. 

En  conjunto,  estas  categorias  clasificatorias  constituyen la 

forma  en  que se sistematizd la informaci6n  proporcionada  por  los 

sujetos  durante la ENTREVISTA-CUESTIONARIO  (en  especial  con la 

guia de preguntas). 

En  lo que se refiere a los datos  obtenidos  por la tecnica  de 

asociacidn  libre  debemos seflalar que las palabras  evocadas  por 



los sujetos  fueron  organizadas  en  base  a la precisi6n  de  un 

conjunto de categorias  temdticas  (Ver  anexo V.3): 

Las facultades  concentran  aquellas  aptitudes Y 

potencialidades  que  puede  llevar  a  cabo el Presidente del  pais. 

Las funciones  simb6licas se remiten  para el caso  de la 

palabra P.R.I. y Solidaridad en tdrminos de expresiones  que 

manifiestan  un lenguaje  implicito. 

'F- Las funciones  politicas se localizan  en 10s ocho  items 

pfesentados Y concentran  todas  aquellos  significados  que  tienen 

que ver Con  una  prdctica  pública  del  quehacer  politico. 

Las  personas  de  referencia  corresponden  a aquellas 

respuestas  que  frente al estimulo  presentado se evoc6 el nombre 

de  alguna  figura  politica. 

Las evaluaciones  contemplan  aquellas  respuestas  que  definen 

una  apreciaci6n  que  califica el grado  de  utilidad  de las cosas y 

se les da una  significaci6n e importancia. 

Las conceptualizaciones  agrupan  las  respuestas  que  tratan  de 

alguna  manera de buscar la definici6n de tres  conceptos 

(Solidaridad,  Modernizaci4n y TLC). 

Por altimo, se aglutinaron  en el rango de otras una  cantidad 

minima de respuestas  que  por su diversidad  no se pudieron 

incorporar  a  una  categoria y resultaba  incoveniente  asignarles 

una  categoria  exclusiva. 

En  conclusi6n. todos los  elementos  presentados  hasta  ahora 

manifiestan  las  formas y procedimientos  sobre los cuales  nos 

apoyanlos para  la organizacidn y clasificacidn del  material que 
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obtuvimos  a partir de las ENTREVISTAS-CUESTIONARIOS. Toca el 

turno a la presentacidn de los resultados  obtenidos para 

finalmente  culminar con las  puntual izaciones del estudio. 



. ... 

CAPITULO 4 

EL DISCURSO PRESIDENCIAL DE CSG EN EL PENSAMIENTO  POPULAR 



4. EL DISCURSO  PRESIDENCIAL  DE CSG 

EN EL PENSAMIENTO  POPULAR 

LO que 10s sujetos  piensan,  creen,  imaginan, saben, etcetera 

sobre el discurso  presidencial  nos  conduce  a  interesarnos Por 

saber cuales son los mdviles y la estructura  social  en la que 

se  desenvuelven, asl como  descubrir el sentido  de sus e 

pgnsamientos,  de  sus  intensiones,  de sus acciones y la influencia 

de su entorno  socinl  para la formulaci6n  de sus explicaciones. Lo 

interesante es estudiar  en  base  a  que  factores se originan  esos 

pensamientos  sociales,  esa  estructura  cognitiva  que  tiene  como 

funcibn  una  aprehensidn  del  entorno  social  pero  tambien  una 

manera de buscar  explicaciones  sobre lo que  ocurre  a su 

alrededor. 

Como  mencionamos en el capitulo  anterior,  es  mediante la 

aplicaci6n  de  entrevistas-cuestionarios  como se procedi6  para 

obtener  las  cotidianidades  cognitivas  que  socialmente  elaboran 

los "hombres  de la calle".  En  este  espacio se presentaran  los 

resultados  obtenidos en esta  investigaci6n  para  proceder 

posteriormente  a la elaboracidn  de  reflexiones y puntualizaciones 

del  estudio. 

Las respuestas  que los sujetos nos proporcionaron se sitúan 

en  una  drea  amplia y diversificada,  a  veces con  construcciones 

gramaticales  complejas y otras  con  explicaciones  mds  cotidianas, 

mas familiares y populares.  Sin  distincidn  alguna toda respuesta 



se torna rica en  contenido,  ¿pero  c6mo  armar  de las piezas  del 

rompecabezas  una  imagen  completa  que  nos  proporciones  datos 

generales sobre los  cuales  apuntemos  varios  sefialamientos y 

procesos? La forma  de dar respuesta a esta  interrogante  consisti6 

en  organizar y categorizar  todo el mar  de  respuestas  que  los 

sujetos  proporcionaron. A continuaci6n  presentamos  los  elementos 

de organizaci6n y clasificaci6n  que  tomamos  en  cuenta. 

4 . 1  ESTRUCTURA  POLITICA Y CIUDADANIA: FORMAS Y 

MODALIDADES DE APREHENSION  SOCIAL 

Hablamos  de  vinculos  psicosociales  entre una  arquitectura 

polltica  nacional y la ciudadania  en la medida  en  que se aprecian 

diversos  planteamientos,  concepciones,  valoraciones y tomas  de 

postura. 

.I 

Tal  escenario  permite la manifestaci6n  de dintimicas e 

interacciones  que  hacen  explicit0  un  escenario  público  en el que 

se definen  momentos y espacios  en  donde se concretizan  acciones 

politicas y los  individuos  precisan el grado  de  adhesidn  e 

intervenci6n a tal  contexto. 

Por lo tanto, el campo  politico es  una  entidad pública en 

tanto  que se reconoce y adquiere  sentido  e inter&,  por 

consiguiente es objeto  de  valoraci6n  dado  que  sobre  Bste  hay 

opiniones,  actitudes,  atribuciones,  informaciones,  formas  de 



ordenar y clasificar  los  conceptos  y  las  prdcticas  politicas, 

estilos  de  convencer  a  los  demds  de  que  determinada  posici6n 

politica es la mejor, la mas  viable y a la que  hay  que  apostar. 

Bajo  este cl%nulo de elementos y herramientas  es  como  debimos 

clasificar  en  una  primera  instancia  aquellas  respuestas 

proporcionadas  por los sujetos  en  lineas  muy  generales y que  nos 

permitiera  situar el  tema en un  sentido  amplio  y  disperso para 

llegar  a la fineza  de  las  vias  concretas y los ejercicios 
.$ 

pbliticos.  Siendo  esta  estructura  politica la que  de  manera 

formal  e  institucional  regula la vida  de  nuestra  sociedad y por 

el cardcter  mismo  de  las  respuestas  tuvimos  que  comenzar  por 

cuestiones  genericas  para  arribar  a  nuestro  objeto  de  estudio  de 

interds -el discurso  presidencial-  mismo  que  ser6  analizado  en 

ulteriores  apartados  temdticos. 

Nuestra  muestra  de  estudio  hizo  explicit0  en  muchas 

ocasiones la necesidad  de  recurrir  en sus respuestas  a  una 

integraci6n de elementos  globales  sobre el dominio  politico;  es 

decir, sobre- las distancias o proximidades que los sujetos 

reportan  en  torno  a  sistema  politico.  Planteamos las ideas 

vertidas  por  los  sujetos. 



. . .  

I 

A ) , L A  POLITICA Y LO  POLITICO EN LOS  PLANOS DE LA  VIDA SOCIAL 

La  vida  politica  produce,  entre  otras  cosas  vias  pragmdticas 

y cotidianas  que  permiten a los sujetos  construir  cuerpo 

cognitivos y explicativos  que  se  moldean  en  base  a  formas  de 

apreciar los  escenarios y prdcticas  de  interacci6n  politica,  en 
4. 

base  a  las  informaciones  que reciben, las  que  aceptan y agregan  a 

su forma  de  pensar,  asl  como  a  las  redes  de  interaccidn  que  hacen 
;r? 

del  campo  politico  un  campo  donde s e .  conjugan  tendencias  de 

influencia, rechazo, aceptaci6n o incluso  desinterds  por  asuntos 

de orden  politico, lo que  permite  a  los  sujetos  tener  una  visidn 

sobre los  asuntos  politicos  que  circulan  en la vida  social  en  un 

momento  dado. 

Ante  este  hecho,  nuestra  muestra  de  estudio  parece  tener  una 

consistencia  en  cuanto al  perfil que se ha  consolidado  sobre la 

politica  en su sentido  mds  gendrico y en  cuanto  a las  prdcticas 

que  esta  ha  incursionado a lo  largo de la historia. 

En  primer  lugar,  podriamos  hablar  de la definicidn y 

precisi6n  de  las  actividades  politicas, los espacios y actores 

del  evento.  Aunque  en  esta  investigacidn  no  ?labia  como  objetivo 

atender  prioritariamente a las expresiones  que se originan  de  un 

concepto  tan  abstracto  como lo es la Politica no  podemos  negar 

las respuestas  que los propios sujetos aportan  sobre  esta 

cuesti6n ya que son indudablemente  asuntos  que de modo directo o 

indirecto  los sujetos  integran a sus pensamientos y posiciones. 



Al parecer, los  hombres y mujeres  de  nuest .ro est .udio S e 

involucran  en gran medida o en  terminos  mfnimos  a  factores  de 

orden  politico,  aunque  se juega mds a una  idea de  alejamiento o 

poca relacidn  con  esos  asuntos  que  a  plantear la articulacidn 

ciudadanos-estructura  politica  como  una  necesidad y exigencia 

social.  ¿Pero porqud  para  algunos  sujetos el campo  politico  no es 

un  punto  de  interds ni de  insercidn y para  otros  esto  tiene 
5#?> 

sentido y relevancia?  Comencemos  por  responder  estas 

interrogantes. 
*" 

En primer  lugar, el escenario  politico  ha  contenido y 

mantenido  una  expresidn  poco  digerible para  muchas  personas  en 

cuanto  a los t6rminos y conceptos  que  se  emplean. Es alrededor  de 

esto  que se dibuja  un  nivel  poco  asible  para  muchos  sujetos. 

En  un plano  conceptual, la polftica  es: 

"Burda,  difusa o explicita,  presumiblemente  todas 
las  personas  tiene  algo  que  decir  con  respecto  a  esta 
pregunta,  porque la politica se siente, se percibe, se 
reflexiona y se aprende ( . . . )  la politica es abstracta 
y concreta  en  tanto  que  no  es  una  cosa  sino  una 
prrictica polimorfa,  inestable. Es tambidn  una  cualidad 
para  referirse a los  comportamientos o a las  entidades 
en el sentido  de si son o no politicos.  La  palabra 
politica  entonces,  no &lo constata  un hecho, tambidn 
lo crea.  ¿De  que  depende  esta  creacibn?  Ciertamente  no 
de un  cambio  en la naturaleza  del objeto  en  cuestibn, 
sino  de la modificacidn  que  sufren  los  sujetos  en 
cuanto  a su(s)  relaci6n(s) con el objeto 

~ 

1 Acosta, A.M.T. ET AL, "Participaci6n  electoral  femenina: 
de la representaci6n  social de la politica al voto"  en 
IztaDalaDa. Revista de Ciencias  Sociales Y Humanidades, Ano 1 1 ,  
NP 23, julio-diciembre, p .  175. 
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I 

Esto  nos  conduce  a la necesidad  de  entender  a  los  sujetos 

cuando  piensan  a la polftica  como  un  asunto  de y para  los 

especialistas,  asunto  que  finalmente  compagina  a  un  sector  social 

exclusivo y en el que  no  todos  los  sujetos  conciben la idea de 

estar  en  un  medio  politico,  formar  parte de el, actuar y 

participgr  con el. 

Tal  parece  que la polftica  en  general y la estructura 

politica  que  define  un  sistema  politico  particular  es  algo  ajeno 

a los sujetos o bien,  con  poco  acercamiento  a  este  dmbito. La 

!f 

v, 

politica es vista  como  una  entidad  lejana y poco  accesible  en la 

que  ellos  no se involucran:  algunos  sujetos  se  sitQan  en el  plano 

de los  objetos y no  de  los  sujetos  politicos,  instancia  'que  no 

debiera ser formulada  en  esos  terminos  sino  en el reconocimiento 

de adhe-sidn  social  a  esos  dmbitos. De hecho, en  el proceso 

interactivo se reconoce  una  penetraci6n  a  las problemtiticas 

polfticas, ya sea de modo superficial o bien  con  posiciones 

criticas,  pero lo curioso de todo  esto es que  muchos  sujetos  no 

encuentran su imagen  reflejada  e  integrada en esos  asuntos. 

Algunos sujetos manifiestan  no  hablar  de  politica,ni 

interesarse  en  ello. No obstante, lo mds  extraordinario es que, 

independientemente de que lo reconozcan o no,  ellos si tratan 

asuntos  politicos,  toman  posturas,  critican,  opinan,  proponen, 

rechazan, se inquietan y articulan  temas  politicos a sus 

planteamientos  de  vida  social e interacci6n  grupa1 o colectiva. 

Quizd lo mds  penoso  del asunto  radique  en la poca  concientizacidn 

que  los sujetos han  hecho  sobre  estos  temas. No hay 
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interiorizacidn  total  sobre  una  concepcidn  del  sujeto y actor 

social y politico. 

Con lo anterior  no  pretendemos  asumir  que  exista  una  sola 

postura  de  cara a las  cuestiones  politicas.  Debemos  reconocer la 

participacidn  de  algunos  sujetos o grupos  sociales  en el plano  de 

la vida  polftica,  por  ejemplo, 1988 es  un espacio. que  explicita 

un..tipo  de  movilizacidn y participacidn  politica  especial  donde 

las  criticas al sistema  politico  eran  altamente  desfavorables. 
-? 

. 
Lo que  queremos  precisar es la pertinencia  de  anunciar  una 

vida  social y politica  un  tanto  laxa, quiz& una  etapa  en  donde se 

colorean  especiales  formas de proceder,  participar  e  integrarse  a 

la esfera  politica  pero  aún  permanecen  practicas y concepciones 

tradicionales. Nos encontramos en un  periodo  donde  subsisten 

visiones'  despectivas  limitadas  a  un  nivel de rechazo, critica y 

decepcidn  con  visiones  de  oposicidn al sistema  politico 

establecido,  con  rechazos en donde  brotan  propuestas o 

alternativas  politicas. 

Ha resultado  dificil  para  algunos de los sujetos  elaborar 

una  construcci6n  cognitiva  para  conceptualizar la politica.  Sin 

embargo,  existen  mecanismos  psicosociales que, vinculados con los 

factores  histdricos-culturales,  nos  permiten  visualizar  una 

aprehensidn  social  de  las  entidades y acciones  politicas.  iCdmo 

explicar  este  proceso? En otro  tiempo  Moscovici (1961) se 

enfrentd a una  sociedad  francesa  contagiada y excesivamente 

inmersa  en los temas  psicoanaliticos.  La  sociedad  hablaba  de 

Psicoandlisis  pero lo mds extraordinario es que  con  mucha o poca 



informaci6n  habia  un  trabajo y un  esfuerzo  de las  personas  por 

anclar  esas  ideas a su cotidianidad. Los "hombres  de la calle" 

explicaban su entorno  bajo  un  esfuerzo  de  slntesis  cognitiva;  es 

decir, seehacia  de  entidades  abstractas  y  definidas  en un  plano 

cientifico  explicaciones  del  sentido  común. 

De  modo  andlogo,  podriamos  apuntar  este  proceso  como  una de 

1 S explicaciones  de lo que  pasa  con la politica.  Desde  esta 

perspectiva  muy  abstracta, la polltica  es  vista  por  el  hombre de 

la calle" como  una  dimensi6n  compleja y dificil  de definir y 

t 
2: 

entender. Por ejemplo, lo que  pudimos  observar  es  que  algunos  de 

los sujetos de nuestra  muestra se disculpaban al  final de la 

entrevista  debido  a  que se daban  cuenta  que la estructura de 

preguntas  que se les hacian  cafan  en  una  dimensi6n  polltica  y eso 

les inquietaba en t6rminos de tener  incertidumbre  sobre la 

certeza de  sus respuestas o bien, el no  haber  podido,  a su 

juicio,  contribuir en mucho  con sus respuestas,  dado  que se 

consideraban  poco  aptos  para  hablar  u  opinar  de  esos  temas  pues 

decian  no  tener  contacto  amplio y directo  con  esos  asuntos ni la 

experiencia y habilidad  para  meterse  en  esos  campos  tematicos. 

Ejemplifiquemos  esto: 

"Bueno, ( . . . I  muchas  veces  no  entiende uno, porque 
no ( . . . I  no  tuve  estudios,  entonces la gente  que no 
tiene  muchos  estudios no puede  recitar  muchas  palabras" 
(Mujer  de 55 afios, comerciante,  primaria  incompleta) 

* * *  

" (  . . . I  yo no  soy  realmente  muy afin a eso de 
hablar  de  politica.  pero si me  espanta  un poco de  que 
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por  ejemplo  oigo  mucha  gente  que  dice ser de  un 
partido, ( . . . I  y a la hora  de  las  elecciones  resulta 
que . gana  otro  ¿no? y entonces la gente  se  queda 
consternada  de  que  pues  porque si yo se que  muchos le 
van  a  ese y resulta  que  gan6 el otro  ¿no? ( . . . I ,  yo no 
estoy  adentro  de  las  cosas, o sea de eso; entonces yo 
pienso  que yo para  opinar  necesitaba  saber  mds  sobre 
estadisticas y todo  eso  pero . . .  que  fueran  realmente 
ciertas  ¿no?  no  inventadas ni nada, puede  que  tal vez 
nada mds nos est&  engaflando: que  las  estadisticas 
dicen  que  gana  fulano  partido y pues  gana  ese  ?no?  pero 
( . . . )  ta realmente te  pones  en tu entorno  social a 
platicar  con la gente y pues la mayoria le van  a  otro ' partido y resulta  que  gana el que  hablan  dicho  en 
televisi6n.  Entonces, si est& un  poco raro el asunto, 
pero  por eso te digo, yo realmente  no  creo  que  fuera 
conveniente  que  opinara  pues  porque  no s e ,  no  estoy 
ahi.  Entonces  necesitaba rnds informaci6n  antes  de 
hablar  ¿no?"  (Mujer  de 20 afíos, estudiante  de 
Bioquimica  Industrial). 

¿Quts nos  expresan  estos  ejemplos? En primer  lugar, son 

personas  que  no se conciben  como  parte  de  un  entorno  politico, 

explicitan su duda o su pena  por  no saber  de polltica y sin 

embargo,  tienen  elementos  que  adquieren del  entorno  social y les 

permite ser los soportes  de sus explicaciones  sobre  polltica. 

Resulta  pertinente  que  los  sujetos  reconozcan sus 

limitaciones y la sinceridad  de  expresar su poca  profundidad a 

esas  cuestiones; pero  tambien  importaria  que  se  asumieran  como 

sujetos  que  participan  en el escenario  politico  como  miembros 

activos de las  interacciones  sociales  que  se  dibujan y se 

procesan  en  ritmos y espacios  cambiables;  es  decir  que  piensan y 

actuan  en  un  mundo  politico. 

Independientemente de la percepcicjn  que los sujetos  tengan 

sobre el distanciamiento  que  mantienen  en  asuntos  politicos, 

ellos  elaboran  explicaciones  que  hacen  de lo abstracto  algo 



concreto; es decir, no  guian  necesariamente sus explicaciones  a 

definiciones  conceptuales o teorizadas  de la politica sino  en 

terreno  donde lo  politico  adquiere  un sentido  prdctico. El 

politico: 
'1 

"Lo <<politico>> puede  extraer su fuerza  de  los 
diversos  sectores  de la vida humana, de 
contraposiciones  religiosas,  econ6micas,  morales o de 
otro tipo;  no  indica,  en efecto, una  &rea  concreta 
particular  sino  s6lo el arado de intensidad  de  una 
asociaci6n o de una disociaci6n,  de  hombres  cuyo  motivo 
puede ser de naturaleza  religiosa,  nacional  (en  sentido 
dtnico o cultural),  econdmico o de  otro  tipo  y  que 
pueden  causar,  en  diferentes  momentos  diversas  uniones 
y separaciones. 

Los individuos y grupos  sociales  no  estdn  totalmente  ausente 

de informaci6n, por  muchas  vias la gente puede  tener 

conocimientos de los  asuntos que corren  alrededor  de  una 

sociedad.  La  politica y su ejercicio  no es una novedad, se vive 

bajo el regimiento  de  un  sistema  politico  particular y los 

miembros de la sociedad,  de  alguna  manera saben de su existencia, 

de su conformaci6n,  de su funcionamiento  porque  ellos  mismos 

viven  con ella y a traves de la informacidn de primera o segunda 

mano -sea real,  confusa, imprecisa,  clara o deformada-  tienen 

raz6n  de su movilidad y sus significados. Todo un  trayecto 

Schmitt, C. El concepto  de lo politico, p. 3 5 .  
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hist6rico  hace del  sistema  politico  una  realidad  dificil  de 

apartar y de  olvidar. Lo que  varian son las formas de integrarse 

a  esto y de disefiar explicaciones. 

Son los  elementos  hist6ricos  los  que  han  producido,  en 

parte,  una  orientaci6n  sobre  las  opiniones. Se juega  con 

:estereotipos y atribuciones.  La  politica  tiene  historia y esta se 

hysustentado, en  parte,  en las maneras de ejercer sus funciones 

y,'I~en  la concepci6n  que  guia sus planes y proyectos. 
I .  

T. 

Para algunos de los sujetos es factible  seguir  insistiendo 

en un  dominio  oficial  politicamente  hablando.  Este  es el elemento 

que  permite  a  los  sujetos  dar  respuestas  estereotipadas; es 

decir, definir  caracteristicas e imagenes  simplificadas 

compartidas  socialmente  que  hacen  de la politica  y sus practicas 

una  categoria de pensamiento  condensado.  En  este caso, se 

adjetiviza al Partido  dominante de la manera mas negativa  posible 

y se hace  pública la  idea de  una  realidad  politica  poderosa.  Para 

algunas  personas ya no  hay  vuelta  de hoja, todo  esta claro, tal 

Partido es el que  ha  controlado, es el que m8s recursos  tiene  y 

en la mayoria de las  veces  plantea  formas de vida  social  que  no 

necesariamente  satisfacen las necesidades  sociales o adquieren un 

sentido  denigrante  en  cuanto  a las acciones  politicas  que se 

implementan  lease  corrupci6n,  "dedazo",  compadrazgo . . .  olvidando 
parte  de  los  argumentos  que  dicen  defender:  justicia,  democracia, 

libertad . . .  Pongamos  algunos  ejemplos  de las  opiniones de la 

gente: 



I * ( .  . . )  yo no  vote  por 61 (CSG) porque  no se, eso 
( . . . I  no  va  a  cambiar  ¿no?  Entonces yo sigo mi mismo 
lineamiento  ¿no?  en  que ( . . . I  pues  no  estoy  en  favor  de 
un  gobierno  que estd  velando  por los intereses  de la 
burguesla,  como  que no es as1  un  gobierno  democrdtico 
¿no?  que  estd  con  nosotros,  que  tú lo sientas  tuyo  ese 
gobierno,  sino  que  todos son iguales ¿no? y tú no lo 
sientes  que sea verdad."  (Hombre  de 20 aPios, estudiante 
de  Ciencia  Political 

* X *  

$, . . . .  1 nos  engaflan. Pues si ¿no?  porque  siempre 

C .  cumple. 
nos  estdn diciendo.esto y no, nada de lo que  dice 

( . . . I  ya todo lo  que  habla  lo sabemos, ya todo lo 

( . . . I  todos roban." (Mujer  de 41 aflos, ama  de 
que  dice lo sabemos. 

casa,  primaria  incompleta) 

No obstante, lo  parad6jico de este  asunto es que  a  .pesar  de 

las deficiencias  que el Partido  dominante  ha tenido, existe  gente 

que  a  sabiendas  de sus antecedentes y los calificativos que 

muchos  reconocen  de  aquel, se pone  en  prdctica  aquel  conocido 

refrdn que dice "Mds vale  malo  por  conocido  que  bueno  por 

conocer". 

La legitimidad de aquella  idea  adquiere  forma  en la medida 

en que  este  Partido y el Presidente  captan  las  necesidades 

bdsicas  como  estrategia para  mantener el equilibrio del estado  de 

dnimo  de la ciudadania: 

A la gente le sigue  gustando ser atendida  y es en  periodos 

de campafla electoral donde importa dejar la mejor impresi6n de 

modo  que se derribe  con  eso al adversario  politico.  En tal 

perspectiva  programas y actividades  que  prometen  implementar, 

operacionalizar y cubrir las necesidades sociales constituyen 



estrategias  politicas  para  eclipsar la estereotipizacibn  que  de 

la politica,  del  Partido  Oficial y del Presidente  se t-lene y 

engrandecer o remarcar los  propdsitos  politicos y las "buenas 

intensiones". 

Tal es el cardcter  que  adopt6  en  un  principio  Salinas de 

Gortari  como  candidato  presidencial  y  que  luego  concretiz6 en el 

P#ograma  Nacional de Solidaridad lo  cual se torna  un  tanto 

qatizado  como  obra del gobierno pero  tambi6n corno "modelo  de 

participaci6n  ciudadana". Y los resultados  no  se  hacen  esperar. 

Hay  aquellos  sujetos  que  agradecen y glorifican las acciones 

politicas  emprendidas en este sexenio y sobre todo por el 

beneficio  que  han  obtenido  y  otros  descubren la falsedad 0 

enmascaramiento  del  proceso; es decir, hacer  creer  a la gente en 

un  beneficio  compartido,  pero  que en realidad  se  vuelve  una 

accibn de sustento  politico.  Ejemplifiquemos  esto  con dos 

opiniones: 

"No, pues a nosotros,  nos  ha  ayudado. . . 
precisamente  por  medio  del  Presidente  de la  Reptlblica 
nos echaron la luz, el agua  potable,  tenemos  en 
nuestros  pueblos."  (Hombre de 55 afios, jornalero y 
vendedor  de  papas,  primaria  incompleta)" 

' I ( .  . . )  yo no  veo  por  ningún  lado ( .  . . )  un 
beneficio a la poblaci6n. La cuesti6n  de  PRONASOL  otra 
gran enmascarada,  otra gran mentira  porque  a  final  de 
cuentas  quien  hace  toda la actividad,  quien hace  todo 
el trabajo,  quien  aporta  todo el esfuerzo  es la 
poblacibn, la poblacidn  da la mano  de obra, la 
poblaci6n  paga ( . . . I  el financiamiento, el crbdito, la 
poblacidn paga impuestos  con el  que se garantiza el 
credito,  entonces es una  enmascarada.  Salinas de 
Gortari  menciona  que 61 esta  en  contra  del  populismo 
pero  eso es una  forma de hacer  populismo,  controlar 



politicamente  a la poblacidn,  sobretodo  en  momento 
electoral ( . . . ) ' I  (Hombre  de 38 aflos, Arquitecto, 
estudiante  de  Maestria  en Urbanismo, Profesor  de la 
UAP 1 

Y como en la  vifla  del  seflor de todo  hay y de  todo se da, las 

concepciones  politicas y sus manifestaciones  particulares  en 10 

politico,  permiten  tomar  posturas y valoraciones.  Como  dice  un 

refSk.dn, "Cada  quien  habla  como le  va  en la feria" y agregamos; 

c&o participa y piensa en  ella. 

Ahora  bien,  existen  otro  tipo de sujetos  mds  politizados Y 

que de hecho, se asumen  como  entes  activas  e  integradas al 

proceso  politico o bien,  como  personas  interesadas  en el dominio 

politico.  Esto  no  niega el descredito  que  puedan  otorgarle  a  las 

prdcticas  politicas  en  el sentido  de  que no  cumplen  con las 

espectativas  que por  "obviedad." se esperarla  llevaran a cabo los 

"rectores  oficiales"  de la estructura  politica. 

Bajo  este  tipo  de  sujetos la  lectura  de  los  dominios 

politicos se vuelve  un  tanto mds critica y circula  desde el polo 

negativo o bien, a un  punto  intermedio en terminos  de  distinguir 

pros y contras  de una  politica y equilibrar  hacia  un  punto  de 

convergencia  asumiendo  una  postura  realista y mds  cuestionable  e 

incluso  tambien se expresa la viabilidad  de los cambios  a  travds 

de otras  alternativas  politicas  que  a  veces  se  cubren  de un 

pesimismo  en la  medida  en  que  no se  agilizan  ciertas  premisas  de 

acci6n. Uno de  nuestros  sujetos  entrevistados  plantea la 

necesidad  de  buscar  otras  formas  de  organizaci6n  social  debido a 

que  considera el sistema  politico  existente  como el culpable  de 



las  desigualdades  sociales y del  aumento  de la permanencia  de 

prdcticas  pollticas  intolerables  para el ciudadano y la sociedad: 

" (  . . . ) Yo creo  que si llegase un  Presidente  de la 
oposici6n las cosas  cambiarian  ¡Seguro,  seguro 
cambiarfa!  En  primer  lugar,  seria  muy  dificil  ¡Muy 
dificil!  poder  implementar  todas  las  politicas ( . . . I  
¿porque?  porque  simple y sencillamente la estructura 
del poder, la estructura de corruptelas  que se ha 
generado  en el sistema  politico  mexicano,  que  permite 
justamente la subsistencia  de  este  sistema es tan y fuerte  que  serfa  dificil  poderla  abatir  en  lo 

,. inmediato. Sin.embargo, ( . . . I  el hecho  de  que  hubiera 
< +  un  hombre  de la oposicidn  significarla  que  logr6 

hacerlo porque  la gente  quiere  que  sea  ese  Presidente. 
Entonces,  simplemente  por  ese  hecho yo creo  que si 
tendria  cierta  credibilidad ( . . . I  un  Presidente. De 
otra  forma yo no  lo veo, sigue  siendo del PRI en lo 
absoluto, para mi ( . . . )  no  tiene la mayor  importancia, 
no ( . . . I  representa nada, yo no  voy  a  creer  en  ello 
( . . . ) I '  (Hombre  de 38 aRos,  Arquitecto,  estudiante de 
Maestria  en  Urbanismo,  Profesor  de la UAP) 

Por consiguiente,  las  concepciones  que se crean  para 

definir,  precisar y pensar  la  polftica y sus consecuentes 

trabajos y prdcticas  han  sido  consolidadas  bajo  varias  premisas: 

a) Los elementos y condiciones  sociopoliticas  establecidas 

en un momento  histdrico  particular,  mismo  en el que se determina 

un  diagndstico del estado  en  que se encuentra la sociedad  en 

cuanto a los  factores  econ6micos,  politicos,  culturales, 

sociales . . .  que se agilizan  en  una  temporalidad y espacio social, 

mismo que  permite  apreciar  formas  de  hacer  polftica:  es decir, de 

la habilidad  de  acciones  prdcticas y las explicaciones  bajo la 

presencia  de  una  cultura  politica. 

b) Las  condiciones  psicosociales  que el entorno  politico  va 

consolidando: la socializaci6n de tales  concepciones a traves  de 



mecanismos de influencia y comunicaci6n social; condiciones de 

participacidn  social;  tomas  de  postura,  actitudes - y  opiniones; 

propaganda . . .  
Tales elementos  no son mutuamente  excluyentes,  sino 

complementarios.  La  conjugacidn  de  estos  elementos  nos  transporta 

a  tiempos y espacios  del  pasado y que la memoria  social  recupera 

dando  sustento  a las  explicaciones y al entendimiento del mundo 
7. 
actual, as1  como para  predecir o suponer  consecuencias y acciones 

futuras. 
4 z  

Por lo tanto, la  politica y lo politico  permiten  que  los 

sujetos elaboren  formas  de  pensar y de  integrarse  a  tales 

dmbitos,  pero  las  opiniones  tambikn se sustentan ' en  las 

concepciones que del  hombre y la sociedad se diseflan.  En  el 

siguiente  apartado  puntualizaremos  esto. 

B) HOMBRE Y SOCIEDAD DE CARA  AL ENTORNO POLITICO 

De un modo general,  en el sistema  republicano se define  un 

control ptíblico  del poder, por  consiguiente, la esfera  de lo 

poblico es una  esfera de competencia  por  el  poder  politico. 

Bajo este  panorama  puede  quedar  definida  una  distincidn  que 

para muchos  resulta  inapropiada  entre la esfera de las relaciones 

sociales reg\r,ladas por el Estado y la sociedad civil. 3 

Bobbio, N. Estado, aobierno, sociedad.  Contribucidn a una 
teorfa creneral de la Politica, p .  29. 



Independientemente de esto, es necesario  decir  que  bajo  un 

determinado  modelo o sistema  politico  conf-luyen  en su interior 

sustentos y concepciones  que  dan  cuenta  sobre  las  formas  como es 

visto el hombre y la sociedad,  sobre las  dindmicas  que se 

establecen y los  ejercicios  politicos  que se presencian. 

Expresaremos  en  este  espacio  cdmo  es  que se da  este  proceso 

ta to  en  los  ciudadanos  como en los hombres  de  Estado.  Con  fines 

ilustrativos  sera  empleada  esta  distinci6n  de la que  hicimos 

referencia sin llegar  a  considerarla  como  una  clasificaci6n  donde 

P. 
*: 

sus elementos se perciben  como  mutuamente  excluyentes,  sino  como 

dos elementos  integrativos  e  interactivos. Al hacer  esta 

clasificacidn  no  pretendemos  caer en un  modelo  sistembtico  donde 

la perspectiva es funcionalista-estructural que  divide  a los 

lideres  politicos y los  subordinados sino  inscribirse  en  una 4 

perspectiva m& dindmica  que  entreteje  relaciones - sociales 

diversificadas.  Presentaremos la clasificaci6n de ambos  sectores 

tan solo para definir  algunas  características. 

Por una  parte, los  detentores  oficiales  del  poder  sustentan 

en sus pensamientos  formas  de  ver y apreciar el campo  politico, 

aspiraciones y proyectos  pero al mismo  tiempo se formulan  ideas 

sobre la sociedad y sus miembros.  Este  mismo  trabajo  cognitivo 

realizan los ciudadanos,  ellos  construyen  pensamientos  que  les 

permiten  tener  factores  para  emplear  en sus explicaciones y 

opiniones.  Se  hacen  interpretaciones y atribuciones, se busca 

4 Cf. Rodriguez, A .  "Socializaci6n  politica"  en Seoane, J. 
Et al, Psicolocria Politica. 



entender el entorno y se construyen  formas  de  apreciarlo. 

Precisemos  esto. 

Se ha  definido  a  una  entidad  institucional y oficial  que 

regula  jurfdica y politicamente  'las  relaciones  sociales. Sus 

integrantes  detentan  un  poder  oficial  que  deben  emplear  para 

hacer  factible  una  vida  social y polltica  regida  por  normas 

coystitucionales. 

, En SU 16gica  de  funciones a realizar  deben  integrar  las 

concepciones y apreciaciones  que  de la sociedad y de sus miembros 

tienen. Asi por ejemplo,  se  sabe  que  generaciones  anteriores  han 

estado regidas bajo  sistemas  politicos  autoritarios, 

dictatoriales,  eclesidsticos,  "constitucionales",  democrdticos 

por  mencionar  algunos  ejemplos, y que  ellos  han  forjado 

+! 

relaciones  especificas  con  los  ciudadanos.  En  este sentido, los 

Presidente  han  conjugado lo  nacional  con  las creencias, 

tradiciones,  cultura  popular,  slmbolos  como  estrategias 

politicas:  trabajan  con  los  públicos  a  nivel de la 

espectacularidad y la emotividad; se muestran  conmovedores y 

sentimentales,  dicen  interiorizarse y solidarizarse  con  las 

causas  populares;  trabajan  a  nivel  politico  pero tarnbidn a  un 

nivel Psicol6gico;  dicen  conocer el tal6n  de  Aquiles  que  debilita 

a los mexicanos y lo explotan. Por lo tanto, al ser definida la 

sociedad  mexicana  como  una  cultura  sentimental lo que  hacen es 

trabajar  con  este  aspecto.  Hechan a volar el imaginario  colectivo 

como un  proceso  donde  se  identifica el trayecto de heroes, 

triunfos  nacionales y soberanos.  grandes  personajes que la 



"Patria  aclama" y que sin ellos  no  habrfa  historia  oficial. 

Stoetzel (1963) habla  por  ejemplo  de  una  institucionalizaci6n  de 

la afectividad  (maneras  apropiadas,  legitimas,  aprobadas  que  se 

explicitan  como  una  "Psychologie  populaire" y de una  tesis 

psicoldgica  de  los  "Sentiments  humains"). Por  su parte,  Le  Bon * 

proponia la exageraci6n  en  los  sentimientos  para  sugestionar  a 

l a p  masas. 
1" 

Por otra  parte,  tambien  pueden  trabajar  bajo el  titulo  de 

Estado  benefactor,  es decir, el que  providencia, el que da, el 

que  soluciona  demandas . . .  y que  por afios ha  sido una  medida  bien 
acoplada por los  ciudadanos  pero  que  no  necesariamente  ha 

implicado  consolidar la conviccidn  por  una  doctrina  politica. 

t' 

Por consiguiente,  los  detentores  del  poder  no  trabajan  en  un 

vacio, ni son gratuitas sus estrategias y acciones;  tienen  un 

referente  (de modo real o quizd  ilusorio),  un  diagn6stico  de lo 

que hay detrds  de  una  sociedad y de  sus miembros y asumen los 

datos que la historia  proporciona  para  forjar  una  concepci6n  de 

lo que es el mexicano, 

Tales elementos son importantes  en el sentido  de  que  ellos 

permiten  apuntar  diversas fomns de  interactuar  con  ciertos 

sectores  sociales,  definir  estrategias de intervencidn y 

escenarios  de  expresi6n  politica. Las herramientas  psicosociales 

son parte  de  este  juego  politico: 

Hay  diferentes  formas  de  proceder  según  las  regiones y los 

sectores  sociales a los que el  politico se acerca. Los espacios 

en  que se actua  definen  posturas y procedimientos, hay  una 



visualizaci6n  de  c6mo  es el ciudadano y c6mo  integrarse  a su 

contexto  social. 

Por ejemplo, hoy en  dia se busca  abrir  juego  al  "libre 

participaci6n  del  ciudadano"  entendiendola  como  una  via  para 

establecer  vinculos  de  proximidad  entre  los  detentores  del  poder 

y los  ciudadanos.  Esto nos conduce  a  pensar  en el  impulso a otra 

wdctica politica  que  critica  lo  que en  otros  tiempos no se hizo. 
l... , 

La  concepci6n  actual  de  la  política  promueve  la  inserci6n 

del  ciudadano  como  actor  social. Hoy se busca  penetrar en las 

conciencias  mexicanas  para  hacerlas  entender  de  que ya no 

funciona  "supuestamente" el paternalism0 y la determinacidn 

absoluta  de  las  elites  con el  poder  político  hacia  el devenir de 

la  sociedad: se busca  arrebatar  ese  pensamiento  que  tanto  tiempo 

ha permanecido  en  las  mentes  de los mexicanos y que se ha  venido 

actuando  conforme  a  ello y hoy se plantea  otro  modelo  de 

sociedad,  un  modelo  donde se le  permite a la sociedad 

"participar".  Oculto  a  esta  discursividad  encontramos  dos  cosas: 

1 )  Se impulsa  la  participaci6n en conjunto:  ciudadanos- 

gobierno  en  terminos de resolver  problemdticas  nacionales  aflejas: 

por  ejemplo, el desempleo y su solucidn  en el "Empl4ate  a  fondo" 

para  que  en  cierta  medida la  entidad  politica  salga  librada del 

asunto,  ya  que se ha  visto  que  no se ha  compaginado  totalmente el 

discurso y la concretizaci6n  de  este  en  acciones  reales. 

2 )  Es una  estrategia  politica  que  puede  tener  dos  lecturas: 

Puede  ser una  critica  al  sistema  politico en  tdrminos  de  no  haber 



incluido  al  ciudadano  como  un  actor  social o bien,  puede ser un 

recurso  para  deshacerse de las  formas  politicas ya no  rentables 

por  la complejidad  de  los  problemas,  situaciones y necesidades  de 

la sociedad a$n no  resueltos y que al mismo  tiempo es una 

estrategia  para  consolidar la ideas de un  ciudadano 

"participativo" . 
$+ Podemos  guiarnos  mas por  la segunda  opcibn;  no  obstante, la 

ppimera se asume  como  parte del  juego  politico  que  certifica la 

validez de tal  planteamiento.  Bajo  estos  elementos  queda  definido 

el Programa  Nacional  de  Solidaridad,  programa  que  hace  de  las 

necesidades y demandas  sociales el "punto de interacci6n"  entre 

ciudadanos y sistema  politico;  es decir, se implementa  un 

programa con tres  funciones:  anclar la idea  de  no  vivir nlds a 

costa de una  suerte  providencial  sino  de la unidn  de  esfuerzos 

compartidos;  legitimar las  funciones  de  un  "buen  sexenio 

gubernamental"  e  identificar  quien y que  doctrina  polltica 

impulsa  tal  programa. 

Lo que  vemos  entonces, es una  precisidn  de  ideas  que  de 

antemano se tienen  sobre los  ciudadanos  a  los  que se gobierna, 

pero  al mismo  tiempo  se  fabrican  apreciaciones  sobre los 

adversarios  en  polltica. Por ejemplo,  en  una  contienda  electoral 

cada uno de los partidos  politicos  acentúan y definen  programas y 

proyectos  para la Nacidn  que  dicen  conocer. Las formas de 

apreciar y de entender el ejercicio  politico son variadas.  Todos 

dicen ser la opcidn  para el pals y se llaman  democrdticos y 

representantes de los  intereses nacionales,  dicen  saber  que pasa 



en el  pais y expresan su confiabilidad  en  abatir los  problemas y 

la  lucha  politica se vuelve  intensa  en el sentido  de  valorizar el 

Partido  de  pertenencia y desacreditar al opositor.  Cada  uno de 

ellos  tiene  una  idea  sobre la sociedad  que  desean  impulsar y de 

algCin modo la forma  de  pensar  del  mexicano.  Sin  lugar  a dudas, 

resulta  dificil  conocer el pensamiento  definitivo y total de las 

en@idades politicas; sin embargo, los elementos  que  hemos 

sefíalado nos guian  de  algún  modo  a  descubrir los supuestos 

explicativos  que  quizd  conducen  a  una  forma  de  expresi6n 

politica. 

IT 

Ahora bien, por otro  lado,  tambien los ciudadanos  mantienen 

contacto con la estructura  politica  en la que  se  inscriben,  sea 

de modo  muy  distante y superficial o bien, con  una  cercania a 

estos  asuntos. El escenario  politico  nos  conduce al  plano de la 

elaboraci6n de valores, los cuales se definen  como  principios  que 

deben  enarbolarse  en  un  escenario  politico  donde  se  manifiestan 

las acciones  sociales. 

Los ciudadanos  no son entidades  pasivas ni robotizadas,  sino 

que se definen en grupos, sectores y colectividades  capaces de 

evaluar,  opinar,  criticar.  Ellos  pueden  hacer del escenario 

politico  un  campo  para  elaborar  ideas y pensamientos;  viven  en 

ese  dmbito y lo traducen  a  lenguajes y modalidades  mds  accesibles 

y elaboran sus explicaciones  a  partir de  las ideas e informaci6n 

que  tienen. De antemano  existe una noci6n o apreciacidn  sobre lo 

que  significa la polftica y sus practicas y son estas 



herramientas  los  m6viles y sustentos  de las opiniones,  tomas  de 

posici6n.  actitudes ... 
Los ciudadanos  tienen  muchas o pocas  referencias  sobre  este 

campo y aquellas  les  permiten  definir  elementos,  procesos, 

actividades  que se emplean  en la esfera  politica. De modo  que  en 

las  explicaciones  que se elaboran  sobre el  entorno  político 

edisten  modelos o concepciones  del  hombre  politico.  Finalmente 

les sujetos  dan  respuesta  a  esto  a  partir de sus experiencias; lo 

que  han  presenciado  a lo  largo de la historia y de  su vida; a 

partir de la penetraci6n o inter&  por saber  quidn  es y que es  un 

hombre  politico y a partir  de la propia  dindmica  que  los 

.., 
d' 

politicos  hacen  manifiesta  a  los  ciudadanos  para  darse  a  conocer 

expresando  planes,  acciones,  ideas,  etcetera;  a  partir  de  las 

vias  indirectas  como  los  procesos de conversaci6n  e  interacciones 

cara a cara  entre  los sujetos, lo que  les  permite  puntos  de 

referencia y opiniones de los  demiis  para elaborar las suyas; a 

partir de la comunicacidn  masiva  para  propagandizar  una  cierta 

visi6n  de lo que  simboliza y significa el medio  politico. 

Entonces en base a lo que la gente sabe, cree, tiene 

informaci6n, le comunicaron,  conoce, oyb, vio . . .  es  como se 

disefia una  idea sobre lo que el escenario  politico y sus 

participantes  oficiales  realizan,  dan a conocer u ocultan. Es 

aqui  donde  los  sujetos  definen  cuales son los valores, 

caracterlsticas,  pretensiones,  concepciones,  funciones  e  imdgenes 

que  sobre  este  dmbito  elaboran. 



El contexto  politico  manifiesta  un  conjunto  de  valores  que 

dicen abanderar  e  impulsar  los  representantes  oficiales; es 

decir, construyen y hacen  público  un  conjunto  de  factores  de 

orden  evaluativo  que son objeto  de inter& general.  Clyde 

Kluckhohn  dice  que los valores son "concepciones  implicitas o 

.~ 

.. 

explicitas,  deseables,  propias 

inffuyen  entre la selecci6n  de 

la:., accibn"' Por consiguiente, 

interacci6n y limitaciones 

de  un  individuo, o de un  grupo  que 

modos,  medios y fines  posibles  de 

los  valores  construyen  espacios  de 

de acuerdo al consenso  social 

juzga  buena  por ser socialmente  una  construcci6n  de  normatividad 

moral. 

No obstante, el ciudadano  común y corriente  expresa  en sus 

visiones  sobre el  entorno  politico  una  trayectoria  contraria a la 

6 Encyclopaedia  Universalis, vol. 11. p .  894. 

, 



que se aspiraria  que  deberia  aplicarse  en sus campos  de  accibn. 

De modo  que en  sus interpretaciones  sobre la vida  politica. 

encuentra  a su paso  una  ambivalencia  e  incongruencia  entre  el 

"deber ser" y el "hacer". La mentira, el  engaflo,  la corrupci6n, 

la falsedad, el fraude, los malos  manejos  políticos  conforman 

algunos de los modos  de  actuar en el campo politico. Los sujetos 

kikcen  un diagn6st-ico  de lo bueno y malo  que se aprecia  en el 

terreno  politico.  Pongamos  algunas  frases  dadas  por  nuestros 

su jetos: 

"En  Mexico  ocurren  cuantiosos  fraudes  en  torno  a 
la politica. ha habido  muchas  personas  que  han  cometido 
cuantiosos  fraudes y que se han  escapado,  estdn  fuera 
del  pais y no se le ha  llamado a cuentas  ¿no? Pues todo 
ese  tipo  de  cosas ya no  deben  darse  &no?  en  un  pals 
como  Mexico  ¿no? y yo considero  que  las  autoridades 
politicas  de  mds  alto  nivel  pues  deberian, ( . . . )  de  no 
descansar y que  esas  cosas se aclaren, se plasmen 
perfectamente  definidas  ¿no?  pues  para  que el optimismo 
y la confianza ( . . . I  del mexicano ( . . . I  en el gobierno 
se recupere  ¿no?, ( . . . I  de  otra  forma,  pues  seguiria 
habiendo ( . . . I  una gran  desconfianza,  una  gran 
incertidumbre,  seguird  habiendo  apatia,  abstencionismos 
verdad,  todos eso." (Hombre  de 44 aRos, empleado  del 
IMSS, Sociblogo,  Entrevista  piloto) 

* * *  

' I (  . . . I  Podriamos  partir  de  que  en  todas  gente  hay 
algo de buenas  intensiones y algo  de  maquiavelico,  algo 
que va  por  intereses  mezquinos.  Partiendo  de  este 
principio yo puedo  decir  que el Presidente, al  igual 
que el ser humano  tiene  intenciones  buenas; sin 
embargo, el sistema  politico  que ha prevalecido'en 
Mexico ( . . . I  en  este  siglo ( . . . )  hace  imposible  que 
pueda aflorar, mds que las buenas  intensiones t . . . )  la 
perspectiva  de  esa justicia social a nivel  nacional. Y 
bueno, ( . . . I  la evidencia es  clara  ¿no?  (...)"(Hombre 
de 38 anos, Arquitectura,  estudiante  de  Maestria  en 
Urbanismo,  Profesor de la UAP) 



. .  

Por lo tanto, la politica  genera  una  visidn  de  lo  bueno y lo 

malo; lo  justo y lo injusto; lo adecuado y lo inadecuado . . .  Ella 

transmite  conductas y establece  un  supuesto  orden  social 

normativo  que  hay  que seguir. Al respecto, Pross Harry  dice  que: 

"Comunicar  conductas  supone  transmitir el sentido 
de un  orden  civil  a la gente, a  traves  de la 
comunicacidn  verbal y de la no  verbal.  La  visibilidad 
del orden  simbdlico, la relacidn  existente  entre  ese 
orden y el impacto  que  puedan  tener  las  argumentaciones 
y la oportunidad  de la comunicacibn,  construyen  en su 

c-' conjunto el marco  en  que se implanta  un  sentido  que se 
afirma  hacia el consumidor  definitivo.  Pero  todo el 
6nfasis  sobre  cualquier  comunicacidn  de un  politico 
resulta ser vano si el destinatario, no  llega a ser 
capaz  de  reducir la comunicacidn  procurada  a sus 
propios  valores  de  interpretaci6n  propia."6 

Bajo  ese  sentido el escenario  politico  queda  caracterizado 

en  un  plano  evaluativo  dicot6mico  entre lo bueno y lo malo. En un 

amplio  sentido, la forma  en  como se aprecian  las  prdcticas 

polfticas se torna  obscura,  "macabra",  premeditada o poco  6tica. 

Las apreciaciones  sobre  esto  a  veces son generales y en  otros 

casos son especificas y hacen  referencia a la figura 

presidencial. Y cuando  las  opiniones  caen  en  torno  al  Presidente 

de la República lo que se hace  evidente es una  concepci6n  de  lo 

que  significa  tener tal trabajo o determinadas  funciones  en  ese 

terreno. 

Las  construcciones  cognitivas que la gente  se  hace  sobre 

esta  persona  varfan:  algunos  precisan la identificacidn de la 

figura  politica  como la persona  encargada del  pais y que su 

6 Pross, H. Estructura  simb6lica  del uoder, p . p .  152-153. 
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trabajo se desarrolla  como  una  obligacidn  constitucional 

primordial.  Visto  en  estos  terminos  al  Presidente le pueden 

conceder  un  papel  fundamental  providencial o paternal. Se percibe 

asi  una  concepcidn  de  sociedad  regulada  únicamente  por  una 

persona  como si ella  fuera el  poder  omnipotente  que  se  sobrepone 

sobre  todas  las  cosas y sobre los demds  poderes  politicos. El 

siguiente  fragmento  ejemplifica  esto: 
P 

"Mds que  nada, 61 esta  ahi  porque  tiene  una 
*' obligaci6n,  tiene  que salir . . .  ¡tenemos  que  salir 

adelante!, yo creo  que  todos  no  nada  mds 61, pero en 
cierto  modo yo siento que esta  por  obligaci6n. Pues 
francamente  de  politica, de politica  no s6, ( . . . I  cud1 
sea  realmente la persona  adecuada  que  debe  ocupar ( . . . I  
ese  lugar  ¿no?  pero yo siento que  debe ser una  persona 
mucho rnds capacitada,  que  no  est6 ahi  nada  mds ( . . . I  
por votos . . .  que  realmente lo sienta y porque se 'lo 
merezca ( . . . )  que  est6  alguien al frente  de  nosotros, 
pues  ¡que  bueno! ¿no?, pero  que  est6  alguien  que 
realmente  nos  saque adelante, no  nada mas que  este 
echando  dinero  por delante, mientras  que 61 esta 
llenando  las  bolsas de  su casa y de  su pantal6n a costa 
de los demds."  (Mujer de 20 afios, empleada  de  una 
tienda,  secundaria  completa) 

No obstante, tambi6n  existen  otras  apreciaciones  que 

formulan  procesos mds integradores, de modo  que  los sujetos 

conciben la sociedad y su entorno  sociopolitico  como  un  medio 

social  sobre el  cual establecen  interrelaciones  sociales  entre 

los  miembros  de la sociedad.  Bajo  estos  terminos, la sociedad es 

vista  como  proceso  dindmico y de intervenci6n  social: 



' I ( , . . )  Ya no  podemos  seguir  pensando  que  son  ellos 
(los  politicos) y para  eso  los  pusimos,  ellos  que  les 
gusta la grilla.  Creo  que  todos  estamos  haciendo 
politica. (...l. La  verdadera  politica  no se trata  de 
ver  quien  friega  mas a quien, ni quien logra  dominar a 
un  pais o al grupo y bueno  podriamos  hablar  que  desde 
la familia  empieza la  lucha  por  el poder,  desde la 
pareja  ¿no?.  esto es natural en el hombre, pero  creo 
que  hay  grados.  Hay  cosas  que  tenemos  que  darnos 
cuenta. 
( . . . I  

¡Caramba!  he  esperado  tanto  durante  mis 55 afíos 
que  a  estas  alturas sigo esperando  que  podamos,  pues 

5 nosotros  cambiar  esta  situacibn,  pues  como  decia yo,  yo 
trato  de  hacerlo  con mis hijos,  trato  de  que  sean  mds 
justos,  a lo mejor  no  sale  como yo pienso,  a lo mejor 
tambien  es  un suefío medio  utdpico  pero  sigo  luchando 
con mis compafíeros,  aqui  en  el sindicato,  en  cualquier 
actividad  que  pueda  uno  estar,  poder  buscar ( . . . )  
cambio. ( . . . I  Yo si espero  que  alguna vez, a lo mejor, 
ojal6 me tocara, pero  ojal6  que si, ver  este  cambio 
para  poder  luchar. Yo creo  que  este  cambio no se va a 
poder  dar  por la buena,  aunque se oiga  muy  fuerte,." 
(Hombre  de 55 aflos, Vigilante,  secundaria  completa, 
Entrevista  piloto) 

. I  

Por lo tanto, el dominio  politico  es  un  objeto  de 

aprehensidn  social: se valoran y se emiten  opiniones  que  hallan 

su  origen y soporte  en  las  concepciones  que  sobre  de  ella  se 

generan y los valores  que  de  facto  tendrian  que  activar. Es esto 

lo que  permite  a  los sujetos valorar y tomar  una  posicidn  con 

respecto a ello.  En el siguiente  apartado  expondremos esta  idea. 



. .  . 

C)  VALORACIONES Y POSICIONES  SOCIALES  DE CARA 

AL ESCENARIO  POLITICO 

En los  anteriores  apartados  hemos  insistido  en la necesidad 

que  tienen  los  sujetos  de  apropiarse  de  un  entorno  politico 

debido  a  que  existen  una  dindmica  social  que  genera 

cohstantemente  interrelaciones,  ldgicas  de  entendimiento y 

niveles  prdcticos  de  intervencidn. 

$? 

Todos esos  elementos  logran  manifestarse  en la medida  en  que 

la politica  (entendida  como  una  estructura  macro) y lo politico 

(entendido  como  un  ejercicio  prdctico y operativo) .se han 

penetrado  en el pensamiento  de  los  individuos  a  partir  de los 

procesos  de  comunicacidn  social y los  procesos  de  influencia 

social  permitiendo  con  ello la valoracidn  social  de  aquello y por 

consiguiente; la constitucidn  de  ideas,  creencias,  imdgenes, 

estereotipos,  etcetera. 

Hemos  dicho  tambidn  que  nuestros  sujetos  de  estudio  han 

dejado ver entre  lineas su intervenci6n  en  asuntos  politicos  no 

importando  que sean totales o relativos sus acercamientos  a  esos 

terrenos. Lo importante es que  hablan y piensan  sobre  un 

escenario  politico  independientemente  de  que se consideren  aptos, 

capaces y conocedores  de  temas  pollticos, o bien  incapaces. 

Insistimos  en la importancia  de  este  evento  en el sentido  de 

que  vislumbramos  una  aprehensi6n  social del entorno  sociopolitico 

y por  lo tanto, una  valoracidn  a  esas  cuestiones; es decir, los 
0 



escenarios  politicos y por consiguiente,  todo el conjunto  de 

procedimientos  pragmdticos  que se evidencian  a su alrededor 

forman  parte  de  una  cotidianidad  que  se  respira  insistentemente: 

Se quiera o no . . .  1 virtualmente  nadie  estd 
totalmente  fuera del alcance  de  algdn  tipo  de  sistema 
politico. El ciudadano  encuentra la  politica  en  el 
gobierno  de  un  pais,  pueblo,  escuela,  iglesia,  firma 
comercial,  sindicato, c 1 ub, part  ido politico, 
asociaci6n  civica y muchas  otras  organizaciones.  La 

$'. politica es una  realidad  inevitable  de la existencia 
. humana. Todos se hallan  involucrados  de  alguna  manera, 

(.-I en  algún  momento,  en  algún  tipo  de  sistema politico."' 

Bajo  este  dngulo  de  andlisis  seguimos  poniendo  6nfasis  en la 

ubicacidn de los sujetos  dentro de una  Area  politica  en la que se 

describen  evaluaciones,  criticas,  tomas  de  postura,  valoraciones, 

opiniones,  formas  de  entender el mundo. 

Los procesos  de  comunicacidn  social y de  influencia  social 

son factores  explicativos  generales  que  permiten  entender  los 

mecanismos  que  adquieren  los  sujetos  para  adherirse  a  fen6menos 

de  orden  politico. 

Ambos apoyos  tedricos nos permiten  identificar  concepciones 

de la politica y lo politico,  as1  como  las  expresiones  practicas 

que se adquieren.  De  esta  forma, se transportan  pensanlientos y 

reflexiones  sobre las  meneras  en  como se ha entendido el juego  de 

las  interacciones  politicas y se precisan  los  modos  de 

intervenci6n  ciudadana. 

~~ ~~~ ~ 

' Dahl, R . A .  Andlisis  Politico actual, p. 83. 
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Los propios  medios  de  comunicacidn  masiva  precisan  como 

estrategia el buscar  propagandizar lo que  ofrece el contexto 

politico y quiere  interiorizar  en las mentes  de los mexicanos: 

símbolos,  valores,  concepciones,  lenguajes  verbales y no verbales 

por  mencionar  algunos  elementos, son herramientas para divulgar y 

persuadir. 

Pero  tambi6n las  propias  comunicaciones  interpersonales 

arfastran  en sus estructuras  modalidades  de  influencia  social. A 

veces se logra un  convencimiento  sobre  planteamientos  politicos a 

6 -  
I .  

I.7 

y de  conversaci6n. 

Por consiguiente, el entorno  sociopolitico es apropi.ado  por 

los sujetos; es decir aquel  escenario se vuelve  familiar y 

concreto  para  finalmente  otorgarle  significados y utilidades. 

Desde tal perspectiva, las relaciones  que  mantienen los 

sujetos  con  ese  espacio  politico son variables  dado  que se vive 

en  un  entorno  constituido  por  normas, símbolos, valores,  leyes, 

etcdtera  que se socializan. 

Al respecto, importa  descubrir  quien  aprende,  de  quien se 

aprende,  en que condiciones y con  que  efectos  se  aprende  lo 

politico,  esquema  cldsico de la comunicaci6n,  pero  que  Greenstein 

(1965) aplica al proceso  de  socializaci6n política  como 

procedimiento  para  detectar  en  que  forma tal dmbito se vuelve  una 

categoria  cotidiana y falimiliar  sobre la  cual se detectan 

niveles  de  participacidn  e intervencih, sea esta a nivel de 

conductas o explicaciones  cognitivas-evaluativas  por  ejemplo. 



A partir de la expresidn  de  estas  ideas  debemos  enfatizar 

que la socializaci6n  política: 

" ( . . . I  no  puede  entenderse  sdlo  (como) el proceso 
por  el que el sistema  politico se reproduce  a si mismo, 
sino  tambidn el  proceso de su modificaci6n (o 
destrucci6n1, y en  ello  influyen  no  sdlo  los  aspectos 
mds  directamente  relacionados  con la organizaci6n y la 
gesti6n  de los  aguntos  públicos,  sino  tambidn  las 
nuevas  formas  de  entender la vida  en  sociedad y las 
relaciones  con  los dembs, as1  como  las  nuevas  formas de 

9. entenderse el hombre  a s í  mismo y de  vivir su propia 
vida ( .  . . 1 , l e  

. y  

El entorno  politico  se  valora y en el se definen  tomas  de 

posicidn  a  partir  de la forma  en  que es percibido y de las 

explicaciones y reflexiones  que se elaboran  sobre el; es, decir, 

de las maneras  en  como son aprehendidos  los  escenarios y espacios 

politicos. Lo interesante es descubrir  c6mo  intervienen  los 

sujetos  en  estos  asuntos,  hasta  que  punto les  interesa hablar, 

pensar  e  integrarse  a  tales  temas y porque.  Por  consiguiente, 

importa saber c6mo  participan y en  que  medida  se  definen  con 

respecto  a  estos  temas. 

A lo  largo de la realizacidn  de las  entrevistas  los sujetos 

fueron  precisando .los terminos  que  los  definen  de  frente  a  un 

mundo  politico.  (Ver  anexo V) 

Descubrimos  que  hay una mayor  carga en el tipo  de  "Sujetos 

dependientes"  en  comparaci6n  con  aquellos  que impulsan  propuestas 

("Sujetos  con  iniciativa").  Nuestros  sujetos  demuestran  que sus 



relaciones  con la estructura  politica  en  general y con el Poder 

Ejecutivo  en  particular,  estdn  supeditadas y caen  en la 

subordinacibn. 

Tales resultados  encuentran su expresi6n  en el anexo V.3, 

ahf se localizan  los  resultados  de  las  palabras  evocadas  por  los 

sujetos  cuando  se les  aplicd  la tecnica  de  asociaci6n  de  palabras 

cgn  respecto al reactivo "PRESIDENTE". Se demuestra  un  mayor 

6nfasis en expresar  sinteticamente  las  facultades  que  tiene y 

debe  llevar  a  cabo  esta  figura  polftica. 
t i  

A s i  entonces, el Presidente  equivale al mandatario, el que 

tiene la direcci6n  suprema, el dominio . . .  Bajo  este  pensamiento 
la mayor  responsabilidad  recae  en  aquella  persona  que esta a 

cargo de1,Poder Ejecutivo  olvidando  con  ello  valorar  a  los  otros 

poderes  politicos.  Esto  nos  conduce  a  pensar  en  una  especie  de 

determinism0  politico  en  donde se percibe  una  estructura  politica 

inamovible y definida  que  no  puede  cambiar el ciudadano. En este 

sentido la autoridad  presidencial se acepta  como  un  elemento 

politico  formal  que  no  puede  pasar  desapercibido. 

Sin embargo, lo que  haga o deje  de  hacer el Presidente es 

motivo  de  reproche,  critica, rechazo, o bien  de  acertividad y 

complacencia.  Veamos  algunas  respuestas: 

- E: ¿Usted  confia  en  el  Presidente  actual? 
- S: "Pues  aunque  no  confie  de  todos  modos 81 
manda. I '  

primaria  incompleta) 
(Hombre  de 48 anos,  vendedor  ambulante, 

* * *  



" (  . . . I  yo que  podrfa  proponer si tantos  partidos 
de la oposicidn  no lo han  hecho  que  supuestamente son 
grupos  fuertes, pero  pues  unidos  no  pueden  hacer  nada, 
uno  como  ciudadano  aunque  opine o diga  pues  para que 
funcionara  bien lo  que  dice el Presidente  necesitamos 
tener ( . . . I  algún  partido  de  oposicidn  pues  que 
realmente lo  estuviera  acosand.0,  pues yo veo  que  nadie 
lo hace." (Hombre  de 42  af'íos, Empleado Federal, 
secundaria  completa) 

Al dejar las  funciones y resoluciones  en la figura 

presidencial  los  sujetos  diluyen su participaci6n  en  tales 

asuntos.  Hablamos asl  de  una  "cultura  politica  benefactora"; es 

decir, algunos  sujetos  han  aprendido a vivir  en  un  sistema 

politico  en el que  se  mantiene la divisidn  estructuralista  que 

distingue  a dos sectores  sociales  incluidos  en tal sistema (el 

sector 'al que  se le delega  un  poder  oficial y el sector 

gobernado, el que  est& a expensas  de lo  que  haga  el  primero). 

!f. 

;?I 

La cultura  politica  concentra  un  conjunto de elementos 

importantes:  actitudes,  creencias,  normas,  conocimientos, 

orientaciones,  valores,  lenguajes y simbolos que  se  articulan  en 

un  escenario  social  que  manifiesta  prdcticas  politicas.  En  este 

sentido, la "cultura  politica  benefactora"  constituye  una 

instancia  polltica  donde  se  percibe  una  relacidn  entre 

gobernantes y gobernados  muy  particular:  aquella  en  donde  estos 

últimos se hallan  supeditados  a  los  proyectos  e  impulsos 

accionales  que  politicamente  se  lleven  a  cabo  con el objeto de 

que el "beneficiario"  sea el propio  ciudadano  gobernado,  en  este 

sentido, hablamos  de un  elemento de subordinaci6n y providencial; 



es decir, se esta  a la espera  de  que la figura  presidencial sea 

la prov-eedora  de  apoyos. 

Sin embargo,  esto no  implica  que  los sujetos no  critiquen el 

sistema, lo hacen  pero  siguen  siendo  sujetos  que  se  conforman  con 

esperar  ayuda  de  parte  del  .Presidente y por  lo tanto, no  estdn 

conscientes  de ser sujetos  politicos.  En  este  sentido,  podemos 

de ir que se hallan  supeditados  a una  especie  de  determinism0 

politico, es  decir,  a una  forma  de  apreciar el campo  acciona1  de 

lo politico:  los  gobernantes  dirigen,  representan  al  pais, 

"deben"  llevar a cabo  obras  que  aminoren  las  necesidades  sociales 

de la poblacibn . . .  y los  gobernados son los  que  aguardan  los 

beneficios. 

f 

r - 1  

No obstante, otro  tipo  de  sujetos  entrevistados  ponen  en 

evidencia  brotes de un proceso  de  mayor  insercidn  a  pensar, 

opinar e incluso  presentar  posturas y propuestas  sobre  un  mundo 

politico. 

Podemos  decir  que  pensar  en el dmbito  politico;  formar 

juicios y alternativas,  causas,  .atribuciones y propuestas  de  lo 

que se presencia  en  un  campo  de  interacci6n  Dolitica  es ya una 

manera de integrarse  a  esas  dreas. Y si esto se conjuga  con 

planteamientos  que  inciten  a la expresidn  comportamental  sea 

grupa1 o colectiva, la adhesi6n,  integracidn y participacidn al 

medio  politico se enriquece. 

Por lo tanto,  independientemente de la definici6n que el 

propio  sujeto  se  haga  de si mismo  como  agente  integrativo  del 

entorno  politico y por lo tanto  actor social, o bien se defina 
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como  una  persona  ajena  a  cuestiones  pollticas, no  podemos  negar 

que  todos  ellos se introducen  de  una u otra  forma a tal contexto. 

Unos lo hacen a partir  de  una  participaci6n  convencional  en  donde 

se definen  acciones  tradicionalmente  consolidadas en.polltica 

(por  ejemplo, el voto); o bien se activan  las  participaciones  no 

convencionales  como  mecanismos y conductas  dispares  (por ejemplo, 

unT,manifestaci6n, el empleo  de la violencia  personal). 

En  este sentido, el despertar  ciudadano  sobre  problemdticas 

y acciones  que  expide el campo  politico  es el principio  de  una 
C '  

lectura  integrativa;  una  herramienta  que  permite  a  los  sujetos 

tener  una  visi6n mds completa de la vida  polftica  en la que  cada 

uno  de  ellos se involucra,  interactúa y reconoce. Veamos  algunas 

ideas  anotadas  por  los  sujetos: 

S: ' I (  . . . I  como  que ya nos  estaban  preparando a . . .  
para  estos  tiempos ( . . . I  o sea que  nos  vienen 
preparando  Qnicamente  para  que  estemos  siempre  así muy 
estdticos sin hacer  nada,  dejando  que la vida  pase 
aunque  cada vez nos  alcance  menos el dinero.  Seguimos 
tranquilos y callados. 

E: ¿Y que  podemos  hacer? 
S: Pues sobre  todo ( . . . I  estar  bien  informado, 

tratar ( . . . I  según  a  nuestro nivel y a  nuestro  modo  de 
vida y nuestro  nivel  econ6mico  deberiamos  de . . .  tomar 
la conciencia. Es verdad  que  estamos mal  tambi6n  en 
cuanto  a  ese  problema;  pero sin embargo  pues  siempre si 
influye  de  alguna  manera  que  cambie  nuestra  manera  de 
pensar  de  acuerdo  a las posibilidades o a las 
oportunidades  que  tuvimos  para  seguir  estudiando. 

" (  . . . )  no todos  permanecemos  callados y aun  cuando 
uno  no  sepa  expresar o cuando  uno  no  tenga  en sus manos 
las ideas  al instante,  siempre  habrd  gente  que  muestre 
su inconformidad y eso  no lo digo  nada  mds ( . . . I  
decirlo, sino porque es verdad ( .  . . ) "  (Mujer de 25 
aflos, estudios  tgcnicos,  Enfermera) 
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" ( .  . . )  hay  que  hacer  algo  por  nosotros 
mismos,  no  esperar de otras  personas  ¿verdad?, 
hacer  todo  nosotros mismos, ( . . . I  no  tratar  de . . .  
estar  sujetos  a una oportunidad, la oportunidad la 
tenemos  que  buscar  nosotros,  sobretodo  estamos 
acostumbrados  a  que  nos  lleggue la oportunidad, 
pero  no la buscamos  nosotros  mismos. ( . . . I  Uno  no 
va a  esperar  a que el gobierno . . .  lo hace  uno 
mismo, lo debe hacer ( . . . I  uno  debe  hacerlo, 
buscar su propio  estilo de vida. En mi caso, yo 
estoy  alld ( E . U . )  mds que  nada  por la situacidn 
econbmica, se va a  buscar la propia  oportunidad, 
buscamos  nuestra  oportunidad. All& se le conoce 
como el  pais de las oportunidades, de las  grandes 
oportunidades."  (Hombre de 32 afios, radica  en E . U .  
pero  viene  con  frecuencia  a M6xico, Ayudante  en  la 
construccidn,  estudios  universitarios  incompletos- 
Quimico  Farmacobiblogo- ) 

Como se puede  observar  existe  un  caleidoscopio  de  ideas, 

pensamientos,  participaciones,  puntos  de  vista. postur?s. modos 

de  intervencibn;  en fin, diferentes  relaciones  que los sujetos 

mantienen  con el entorno  politico. 

Por lo tanto, el escenario  politico se torna  cotidiano, se 

logra  manifestarse  de  un modo concreto y por 10 tanto, hay -de 

alguna  manera-  un  involucramiento de los actores  sociales. 

Lo que se piensa, se cree, se especula y se  reflexiona se 

halla  modulado  por  un  proceso de comunicaci6n  que  permite el 

intercambio y el conocimiento de la informacidn,  de  las  ideas, de 

las  concepciones  que se tienen  sobre el contexto  politico, 

logrando  con  ello  diversos  efectos  que se hallan  mediatizados  por 

las  producciones  interactivas y simbdlicas del'propio proceso de 

comunicacidn e influencia social. 
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Es asi como el pensamiento  socialmente  conformado  sobre el 

discurso presidencial viaja de un modo  dindmico y constante  a 

traves  de  vias  directas e  indirectas. 

Finalmente,  tales  elementos  nos  conducen  a pensar en los 

efectos  que  aquello produce: el convencimiento, la incredulidad, 

la critica, la reflexibn, el desinteres, la participacidn . . .  



4.2 EL EJERCICIO  PRESIDENCIAL: UNA LECTURA 

DESDE LA PSICOLOGIA SOCIAL 

En Mbxico, el Presidente  de la República es una  figura  que a 

lo  largo de la historia  ha  tenido  un  peso  extraordinario:  ha  sido 

definida  como  una  pieza  central  del  sistema  politico  que 

concentra  un  estilo  personal  de  gobernar y un  conjunto  de  poderes 
9. 

cLnstitucionales. 9 

Una  tradicidn  histdrica-juridica ha'determinado el tipo  de 

relaciones y funciones  propias del Poder  Ejecutivo, pero  tambien 

una  tradicidn en las  formas  de  concebir la politica y ejercerla 

ha  definido  vias para  la aprehensidn y comprensi6n  de tal 

entorno. 

Al ser la figura  presidencial  una  categoria o elemento 

constitutivo  del  sistema  politico,  existen  un  conjunto  de 

concepciones  sobre lo  que  significa el escenario  politico, el 

hombre y la sociedad; es decir, se definen  valores, simbolos, 

normas y caracterfsticas  que se activan  en tal contexto; 

elementos que por  adquirir  una  naturaleza  social  pueden  originar 

valoraciones y tomas  de  postura. Por lo tanto,  estos  factores se 

materializan  en  expresiones y apreciaciones. A continuacidn 

expondremos  c6mo  manifiestan lo anterior los sujetos  de  nuestro 

estudio. 

9 Cf. Cosio, V.D. El estilo  personal  de  aobernar (1979); 
'sistema politico  mexicano (1982). 
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A) ATRIBUCIONES  SOBRE  LOS RASGOS PERSONALES 

QUE POSEE SALINAS DE GORTARI 

Los sujetos  de nuestra  muestra  daban su punto de vista  sobre 

el Presidente  actual  en  dos  tbrminos:  a  travds  de  los  rasgos 

personales  que 10 distinguian y a partir  de  la  especificacibn y 

descripcidn  del  conjunto de actividades  que  definen su quehacer 

p6litico.  (Ver  anexo V.l) En  primer  lugar,  pondremos  atencidn a 

la  primera  cuesti6n. 

Los rasgos  personales  hacen  referencia  a  los  rasgos  fisicos 

y a las  atribuciones  sociales  que se le conceden  al  Presidente 

Salinas.  Entre  los  rasgos  fisicos  que seflalan  los sujetos  hay  una 

especificaci6n  a  las  caracterfsticas  particulares  que se perciben 

de modo natural e  identifican  a la  persona. Sobre  este  aspecto 

muy poca gente  pone  atencidn  a  ello. Los sujetos  manifiestan  tres 

indicadores  que se concentran  alrededor  de  los  rasgos  flsicos  del 

Presidente. El sentido  que  a  estas  caracterlsticas  se le conceden 

quedan  definidas  predominantemente  como  una  evaluacidn  negativa 

que  cae  en la ridiculizaci6n. Los sujetos  que  hablan  de la  edad 

de Carlos  Salinas lo hacen  para  fijar  un  hecho  que  les  resulta 

sorprendente: lo consideran  como el Presidente mds joven  que  ha 

tenido el pals.  Esto  es  un  dato  curioso  que  permite  a  los  sujetos 

cuestionar la edad  del  Presidente y como consecuencia  de  ello,  su 

poca  experiencia  politica: 



' I (  . . .  ) debe de haber mds gente  capacitada  en el 
gobierno,  de  conciencia, para  que se ponga a pensar  en 
todos  esos  aspectos  (medio  ambiente,  desempleo . . . I  
porque si hay gente  de . . .  joven  en el gobierno,  tambien 
debe  de  haber  gente  grande  que  piensa  en ( . . . )  en el 
futuro  ¿no?  quizd  porque  nosotros ya nos  vamos ¿no?, 
nosotros  por  eso  pensamos  ¿no?,  pero  en si el pais 
necesita  gente  que  realmente  vea  por  nosotros, 
¿verdad?, estd  muy  dura la situaci6n"  (Hombre  de 58 
aflos, Mecdnico,  secundaria  completa) 

No obstante, la "juventud" del Presidente  puede  tambidn 
8 réeonocerse  como  un  elemento  que  no  necesariamente es un 

&pedimento  para  lograr dxito  en el quehacer  político,  pero si se 

concibe  como  sorprendente: 

"Pues ( . . . I  el  seflor (CSG) le ha  echado  muchas 
ganas y... es muy  trabajador, la realidad,  a  pesar 
( . . . I  del  Presidente mds joven  que  tenemos  en  Mdxico" 
(Hombre  de 44 aflos, Empleado  Federal,  primaria 
completa) 

Pero tambidn se reconoce su "juventud"  como  un  elemento  que 

define  astucia: 

" (  . . . I  es.una persona  joven,  joven y que  ha  hecho 
muchas cosas, hace  muchas  cosas  pero  en base a  que 
( . . . )  el PRI estaba  en  un  aprieto,  simplemente  en 86 
(Sic) hubo  muchas  cosas ( . . . I  turbias  porque  en si 
todos  sabemos  que  no  gand el PRI ,  que gan6 el PRD, 
entonces  en  base  a  eso dl est&  haciendo  todo lo posible 
para  que el nuevo  Presidente  que  venga ya no se le 
dificulten  como se le dificultaron  a 61 las cosas." 
(Hombre  de 32 aflos,  Dueflos de  un  negocio,  Estudios de 
Derecho  incompletos) 

En general, se  detecta  en las respuestas  sorpresa  porque 

alguien  "tan joven", políticamente  hablando  este a cargo del  pais 

en  comparacidn  con  otros  Presidentes  que  han  gobernado el Pals. 
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Detrds  de  estas  respuestas  identificamos  una  imagen  estereotipada 

de la  politica:  el  politico  debe ser una  persona  madura  esto 

debido  a  que ya tiene  experiencias y se  cree  que  tiene 

pensamientos  firmes y centrados. Sin embargo,  tambidn  debemos 

considerar  la  existencia  del  caso  extremo;  es decir, la imagen 
/ 

del  politico  "dinosaurio",  del  arcaico  y  veterano  politico. 

Ahora  bien,  las  expresiones y los defectos  corporales 

explicitan  otra  evaluacidn  fisica  del  Presidente. Los sujetos 
S 

dicen  que sus gestos  expresan  inseguridad,  pero  tambidn  opinan 
e '  

que  Salinas  es feo, no  tiene  presencia,  estd  pel6n,  tiene  orejas 

de  ratdn y de  vampiro,  es  chaparro.  Tales  caracteristicas son las 

respuestas de sujetos  que  acentdan  un  cardcter  muy  emotivo  que 

les  permite rechazar,  repugnar y ridiculizar al  Presidente. Lo 

que  los'sujetos  tratan  de  decir  es  que  un  Presidente  debe  mostrar 

una  imagen  de  firmeza y personalidad  dado la  importancia  social 

del  cargo  que  ocupa. El que  Salinas  sea  una  persona fea, orejona 

y pelona son  caracteristicas  que  sirven  para  poner  sobrenombres  e 

incluso en fechas  de  campana  electoral y postelectoral se emple6 

como  contrapropaganda  politica.  Veamos  los  comentarios  de la 

gente: 

' I ( .  . . )  No tiene ni presencia (CSG), ( .  . . ) .  Sus 
orejas  de  rat6n  que  tiene ( . . . I "  

" (  .... 1 Ese senor no me  gusta, su presencia no, 
desde  que tjl result6  ser el Presidente ( . . . I  no me 
agrad6 su presencia,  iestd  muy feo!, porque  es la 
verdad, yo estoy  feo  pero  este . . .  pel6n y con sus 
orejas  de  vampiro,  nunca  me  gust6,  no  me  gusta  desde 
que . . .  desde  que iba a ser Presidente."  (Hombre  de 45 
afios, Empleado  Federal,  Lic. en Economial 

* * *  
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" (  . . .  ) yo confio  mucho  porque se ve  que  es  un 
hombre  muy sincero, no se ve taimado ( . . . I  Ldpez 
Portillo  era  un  taimado y ¿que  hizo?  nada. ( . . . I  
tambien  hundi6  nuestra  moneda  hasta  donde  pudo. No, 
este  Presidente  se  tiene  confianza  en 61. a pesar de 
que se ve chaparrito, ( . . . I  se puede decir que  hasta 
insignificante,  pero ino!, se ve que  es  un  hombre 
que . . .  tiene  riendas ( . . .  I para  pues  surgir  bien y 
dejar  bien al pais,  ¿verdad? Si me da  confianza." 
(Hombre  de 58 afios, Mecbnico,  secundaria  completa) 

Por otra  parte,  los  atributos  sociales  que los sujetos 

identifican en CSG se traducen  en dos sentidas evaluativaa dande 

predomina  una  carga  .concentrada  en  lo  negativo.  De  modo  que el 

actual  Presidente  de la República es para  algunos  de  nuestros 

interesado  en el bienestar  personal y familiar y sin principios 

morales ni valores.  Para  ilustrar  esto  haremos  menci6n  de  algunos 

fragmentos  de  entrevistas: 

"Para  acabar  pronto,  a  mi  todos  los  Presidentes  me 
caen  gordos  porque . . .  es la verdad son una  bola  de 
rateros y ( . . . )  nada  mds  ven su beneficio  propio y no 
ven el de los demds. Por ejemplo,  no  vamos  tan  lejos, 
como  toda la gente  que  vota  por el PRI, a  ver  votan y 
votan por 61 y es el que ( . . . I  mds roba ( . . . I  por eso 
estdn las cosas  como estdn, por  lo mismo." (Mujer  de 27 
afios, Empleada  de  una  Delegacidn  politica:  encargada  de 
limpiar  parques y jardines,  primaria  incompleta) 

* x *  

' I ( .  . . ) yo al parecer  me doy cuenta  que la 
problemdtica la hacen  los  capitalistas,  los  gobernantes 
y aquella  gente  que  esta  adentro ( . . . I  de  una  politica 
defendiendo <<disque>> a la sociedad ¿no?" (Hombre  de 
45 af'ios, Chofer,  primaria  incompleta) 

* * *  

' I ( .  . . ) Considero  que ( .  . . I  es una persona ( .  . . I  
que a pesar de  todo  es  muy  inteligente, sabe  utilizar 
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( . . . )  los  mecanismos  del  poder ( . . . I  es una  persona  muy 
astuta, muy  inteligente."  (Hombre  de 22 afios, 
Estudiante  de  Ciencias  Politicas) 

El que  los  sujetos  identifiquen  rasgos  negativos  en el 

Presidente es resultado  de  las  experiencias  que  ellos  han  vivido 

o tienen  informacibn; es decir, de las  formas  en  que se ha 

ejercido ¡a política.  Bajo  este sentido, las  practicas  politicas 

qdkdan  estigmatizadas y prejuzgadas  para  algunos  sujetos,  dejando 

m claro la  idea de  que  esto  ha sido asl y no  hay  motivo  para 

cambiar o implementar  otras  modalidades en las  tareas  politicas. 

Pese  a ello, existen  otro  tipo de sujetos  que le conceden  a 

CSG caracterfsticas  sociales  positivas  tales  como su sociabilidad 

y cercania  con  los  mexicanos,  su  preparacidn y su empeflo  en  el 

trabajo, as1  como la comparacidn  evaluativa  con  respecto  a  otros 

Presidentes,  haci6ndolo  sobresalir  sobre los demds. 

Bdsicamente  este  tipo  de  cualidades  quedan  concentradas  en 

el terreno del  sentimiento  de  cercania  con el representante del 

Poder  Ejecutivo, sus logros y cumplimientos  en  materia  de  obras 

de beneficio  social  en  comparacidn  con  otros  Presidentes  que no 

lo hicieron. 

En cierta  medida  esto  implica  un  cierto  efecto  de  asombro y 

admiracidn  por  un  Presidente  que si en  un  principio  fue  visto 

como  ganador  ilegitimo hoy cobra  credibilidad  por la "certeza"  de 

sus acciones  politicas  emprendidas.  En  algunos  sujetos  este 

efecto puede  traducirse  quizd a un  proceso  de  persuasi6n.  de  modo 

que  podemos  pensar  en  esa  idea de ilegitimidad como un  mecanismo 



que  generd la elaboraci6n de una  estrategia  que  permitiera 

convencer  a la poblaci6n  a  una  idea  contraria  a  traves  del  propio 

trabajo  que el Presidente  hiciera. 

Si fuera  cierto  que  hubo  fraude,  entonces lo  que se  promulgd 

fue la muerte de esa  creencia  mediante  tareas  que  tendieran  a 

subir la credibilidad  a tal grado  que  internacionalmente CSG fue 

. . .  ) est&  logrando  prop6sitos . . .  estd  logrando 
cosas  que en veinte aflos, doce, diez y ocho aflos pues 
no se hablan  logrado ( . . . ) ' I  (Hombre  de 42 aflos,  Agente 
de ventas, secundaria  completa) 

* * *  

"Lo que  me  agrada es que es muy sociables. He 
tenido la oportunidad ( .  . . I  de  que  nos  hable 
directamente  a  una  sociedad  que  formamos y ( . . . I  y es 
una  persona  muy  amable,  no es ddspota y ( . . . I  se puede 
decir que trata al pueblo  como  debe  tratarlo,  no 
sentirse  superior  no porque  es  Presidente sino que 
trata  a  los  ciudadanos  como  seres  humanos  no  como 
otros." (Mujer  de 25 aflos, Estilista,  estudios 
tbcnicos) 

* * *  

"Bueno si, si est&  haciendo  mds  que  los  demas ¿No? 
porque  en  realidad  los  Presidentes  anteriores ( . . . )  se 
fijaban mds en su progreso  personal, ( . . . I  no se 
fijaban  verdaderamente en el  progreso  del  pueblo, sino 
en el  progreso ( . . . I  de ellos, de su familia, de sus 
compadres y de sus parientes. 

Desde la Revoluci6n para acd ha existido  eso 
tremendamente: el compadrazgo, el amiguismo, el 
<<cuatichismo>> ¿no?  que  ha  asistido y que es lo que  no 
ha  dejado  progresar  por  los  compromisos  que  trae el 

LO Samper, D. "Carlos  Salinas:  un  presidente  at6mico" en 
America.  Cambio 1 6 ,  13 de  enero  de 1992'. N9 1051. 
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Presidente  de la República  con sus cuates,  con sus 
amigos,  con sus compadres y toda  esa  bola  de . . .  que 
ayudan  en sus campafias."  (Hombre  de 66 af'ios,  Albaf'iil, 
Primaria  completa) 

* * *  

" (  . . .  ) Al menos  aqui  en  Iztapalapa si ha  habido 
cambios. ( . . . I  Pues por ejemplo,  con lo de  las 
escrituras, o sea para  bien o para mal, uchas  personas 
que  tenian aflos,  af'ios ( . . . I  de no  tener  un  papel I que 
dijera <<&Sta es mi casa>> ( . . . I  para  bien o para  mal 

rt' se hizo ( . . . )  Habfa  escrituras  que  estaban  desde los 
bisabuelos o de los  tatarabuelos y uno iba a la 
Delegacidn  a  querer  arreglar  papeles,  para  nada,  para 
nada, o sea le decian  que  no, que  necesitaban  este 
papel y que  necesitaban el otro y... al menos el caso 
de mis suegros fue ese... que  las  escrituras  estaban  a 
nombre  del  tatarabuelo  de  mi suegro, entonces ( . . . )  
nunca se abri6  eso  para  que  uno  pudiera  arreglar sus 
papeles; sin en  cambio  ahora  se  dieron  muchas  opciones 
para  poder  hacer . . .  supuestamente  eso  a rafz porque  van 
abrir  muchas . . .  muchas  calles y eso les  conviene ' al 
gobierno . . .  que  tener sus papeles,  pero  pues  por  lo 
menos ya es una  cosa segura." (Mujer  de 22 afíos,  Duefia 
de  un  negocio,  Preparatoria  completa) 

*' 

Como vemos CSG ha  impulsado la espectacularidad  de  acciones 

para  llamar  la  atencidn de los  mexicanos  de  modo  que  pase 

desapercibido el  periodo  electoral  de 1988. Acciones  como  las  de 

Solidaridad y el aniquilamiento y encarcelamiento  de  viejos 

politicos  corruptos  que  a  los  ojos  de la sociedad  eran  un  sector 

social  que  denigraba el sistema  politico, son eventos  impulsados 

con  mecanismos  psicosoc.iales. 

La  espectacularidad de tales  hechos  tenderia  a  producir 

asombro,  cambios  de  actitud y de  opiniones  hacia un sentido  mds 

favorable  hacia la figura  presidencial.  Son  este  tipo  de  acciones 

las que  buscan  identificar a los  "malos  politicos",  glorificar al 

heroe y rescatar los  valores  Bticos  que el escenario  politico  por 
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definicidn  debe  contener.  Implica  romper  con  los  estereotipos y 

prejuicios  que  a  lo  largo de la historia y del  quehacer  político 

se han  incrustado  en  las  mentes  de  los  mexicanos y con  mayor 

medida se acentuaron  en la faceta  final  del  proceso  electoral  de 

1988. Es en  este  espacio  donde se debid  trabajar  en la 

intensificaci6n  de  nuevas  creencias,  de  nuevas imllgenes de lo que 

svnifica el contexto  político,  nuevas  formas  de  categorizar el 
I .  

en.torno  político  para  producir  niveles  actitudinales y opiniones 

mds favorables a la figura  presidencial,  que  en  un  principio  se 
q ;  

le gritaba  en su cara  el reclamo y el sentir  popular  por el 

estado en el que  ascendid  al  poder.  Para  aminorar  tal  perspectiva 

se debi6  trabajar  intensamente  buscando la manera  de  convencer  a 

los  incredulos,  a  los  decepcionados y a los  de  pensamiento 

inseguro de que CSG era  mejor  opcibn. 

Al respecto,  podemos  decir  que  ha  logrado la aceptacidn  para 

unos, sin embargo  eso  no  elimina  que  existan  mentes  decepcionadas 

e  incredulas  que  aún  escuchan el eco  de 1988. Sobre  estos 

acontecimientos  queda  una  pregunta  en  el  aire  ¿realmente  han 

sufrido  un  proceso  de  conversidn  aquellos  sujetos  que  en  un 

principio  rechazaron la postulacidn  de CSG y que hoy en  dia 

rectifican su opini6n? o iserd  acaso  "solidaridad"  solo  un  estado 

de adormecimiento  social  para  ocultar la situaci6n  real  del 

asunto  politico  en la medida  en  que  copta la aceptabilidad 

ciudadana  porque  es  un  programa  que  "lleva  a  cabo lo que  otros  no 

hicieron" ? 
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En  cierta  medida,  algunos  sujetos  han  hecho  explicit0  ese 

proceso  comparativo  de  acciones  emprendidas  por  varios 

Presidentes y el actual.  Parece ser que  parte  de la fama  del 

Presidente  actual en opinidn  de  algunos  sujetos,  radica  en la 

ejecuci6n  de  acciones  que  antes  no se pusieron  en  marcha. 

Pero por  otro  lado,  tambidn se identifica la farsa  de  esos 

prygramas  de  "beneficio  popular". Hay gente  que llega a  descubrir 

el-;, doble  sentido  de  estas  acciones  politicas:  ganarse la 

confianza de sectores  marginados  por  un  lado,  pero  tambihn 

ocultando  los  verdaderos  fines  politicos. 

'i? - 

?' 

Podemos decir, que el Programa  Nacional  de  Solidaridad es un 

intento de recuperar la confianza  popular y sustentar la figura 

presidencial  que  ha  impulsado  tal  programa. Es una  estrategia 

politica  donde la palabra  "solidaridad" es trabajada  a  un nivel 

psicol6gico  con  miras  a  lograr  aceptabilidad y persuasi6n. 

Si atendemos al significado  conceptual  que  Maurice  Duverger 

le otorga  a la palabra,  notaremos  mucha  coincidencia  con  respecto 

a  c6mo  esta  ha  sido  impulsada y explotada  por la estructura 

politica: 

"La  solidaridad se basa  en la semejanza o la 
proximidad  fisica de los miembros de la comunidad,  en 
las  representaciones  colectivas  que se crean  de  dicha 
semejanza y de  dicha  proximidad.  En  este  sentido,  las 
i'mdgenes que  los miembros de una  comunidad se hacen  de 
su pasado, de si mismo y de su porvenir  colectivo, son 
muy  importantes. '*11 

Duverger, M. Introducci6n  a la politica, p. 2 1 6 .  



Por lo tanto, una  concepci6n  como  esa  impulsa y propagandiza 

la  idea de  trabajar  en  conjunto,  cohesionar y unir  pensamientos y 

sentimientos por  una  "causa  común" y se enarbola la frase  "Unidos 

para  progresar",  presentando  imdgenes  simb6licas del Programa a 

traves  de la televisidn, radio, prensa . . .  para  conmover y ser 

testigo  de lo  que  en  este sexenio  se ha logrado: la abuela ya es 

duqfla de la casa  que  habita  porque ya tiene las escrituras  que 

"$*a amparan" y que por tantos aflos habla  pedido; los pasantes  de 

ingenieria  trabajan al servicio  de la comunidad y en el futuro 

' . x :  
I r  

recibirdn su recompensa. 

En fin, se trabaja  a  nivel  de  imdgenes y se impulsa l a  

afectividad y el sentimiento  solidario.  Solidaridad  se  vuelve  un 

lema,  un simbolo, una  propaganda,  una  herramienta  politica  pero 

tambien  una  forma  de  pensamiento  en el que se desea  lograr el 

convencimiento y aceptaci6n.  Quien se vuelve  solidario o activa y 

participa  en el  principio de uni6n es un  "afortunado"  que  tiene 

espiritu  comunitario,  mantiene  vinculos  de  contacto fisico y de 

proximidad; la uni6n se logra  porque  existe  semejanza:  una  lengua 

comtJn, costumbres,  valores,  cultura. Tal es el sentido  que  adopta 

el Programa  bajo la 6ptica de querer  cambiar las mentalidades 

mexicanas,  hacer  creer  a la gente  que su participacibn  es 

importante  en  terminos del futuro  del  pais,  de la Naci6n  que se 

ha forjado y en la que se dice  que  todos  intervienen. 

La  propaganda  constituye el mecanismo  por el  cual se busca 

que el sujeto recupere y retenga un significado preciso del 

termino  solidaridad  en  un  sentido  acciona1 y bien  delimitado. 
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Al respecto, los sujetos  reportan  mayor  insistencia  a 

definir de alguna  manera  una  instancia  conceptual  de  lo  que 

significa la  palabra sin dejar  de  omitir las  evaluaciones  que 

esto  genera. 

La gente  recupera el sentir, quizd mds utdpico  que real, de 

lo que  deberia  expresar la  palabra y las  formas de  hacerla 

exr$licita en actividades  concretas. 

& Por ejemplo,  una  de  las  formas  en  que  los  sujetos  dselimitan 

el termino  "solidaridad"  es  aquella  donde se habla  de  una 

humanizacidn  mds  que  de  una  individualizacibn e impulso  del 

egoimo. 

Sin embargo,  tambien  "solidaridad"  es  tratada  como el 

programa. de  trabajo  que  ha  impulsado el Presidente  actual. En 

este  sentido,  las  opiniones se polarizan:  para  algunas  personas 

aquello  significa un instrumento  politico  para  ganar  votos, 

confianza,  credibilidad; en cambio,  para atros es un  trabajo  que 

satisface  demandas  populares. 

Independientemente  del  significado  que se adopte  encontramos 

que ambos elementos se vinculan  de  tal  forma  que  en  el  quehacer 

presidencial se vislumbra  un  "deber  politico"  que  pone  en  marcha 

"un  estilo  personal  de  gobernar" (Vosio, 1979); es decir, el 

conjunto de caracteristicas  que  definen  un  modo  de  ejercer  al 

cargo  politico. (Nos referimos al cardcter,  temperamento, 

simpatia,  educaci6n,  sociabilidad,  experiencias,  vivencias:  en 

fin, todos  aquellos  elementos  que  permiten  elaborar  un  esquema 

que pone en  marcha el ejercicio  gubernamental y se  traduce  en 



acciones,  comportamientos,  convicciones,  maneras de pensar, 

intensiones,  formas  de ser . . . I  

Dadas las  condiciones en que  CSG  sube  a la presidencia  debia 

difundir la imagen de una  persona  accesible y capaz  de  emprender 

las  grandes  tareas  que  reclama el Mexico  de hoy. Son los  factores 

personales y psicosociales  que  identifican -a la. persona  los  que 

dibujan 9:. un  bosquejo y esto se hace  rentable  en la medida  en  que 

slke para  intensificar y situar  políticamente  a la persona. 
e:% 

Aunado a eso se ubica la vinculaci6n  con  las  acciones y 

fundamentos de un  quehacer  politico; es decir  de  una 

estructuraci6n y diseflo de  c6mo desempeflar  el  rol  politico  que 

representa y cudles son  sus planes y principios  de los.que se 

apoya. A continuaci6n  hablaremos  de esto.  

B) EL QUEHACER  POLITICO DE SALINAS DE GORTARI 

Rastreando el conjunto  de  definiciones  que  se le conceden  a 

la palabra  "Presidente"  encontramos  de  modo  insistente  una  visi6n 

del  poder  concedido,  otorgado y fundamental  dentro  del  sistema 

politico. Tal concepto es entendida  como  una  relaci6n  jerdrquica 

entre dos entidades  sociales  que son diferentes  (Gobernantes- 

Gobernados) por  las funciones,  actividades y caracteristicas  que 



simbdlico y politicamente  definido. 

Tal perspectiva es recopilada  a  partir  de las apreciaciones 

que  el ciudadano  formula  sobre el entorno  social.  De  esta  manera, 

se observa  un  "determinismo  politico"  en el que se halla  limitado 

el ciudadano  dado  que  descubre  que  finalmente se alinea a esa 

es.tructura,  independientemente  de sus acuerdos o desacuerdos. 
f : 

Entre  las  múltiples  palabras  vinculadas  con el concepto de 

poder y que  maneja el ciudadano  se  encuentran  las  Siguientes: 
c7 

dirigente,  mandatario,  rector,  responsable, guia, jefe,  director. 

cabeza, lider . . .  
Sin mucha  diferencia, hombres y mujeres consideran.que el 

Presidente  realiza sus funciones  constitucionales  bajo  un  matiz 

de  autonomfa: es decir, de  maximización y centralizacidn del 

poder y de lo que  esta  persona  representa  politicamente. 

Entonces,  a CSG se le atribuye el  papel  político mas importante, 

los sujetos le conceden  a su cargo la mayor  responsabilidad y se 

definen como receptores y sujetos  mantenidos  por la esperanza  del 
1 

6xito de las demandas  sociales  que  fueron  "encomendadas" por  el 

Presidente  de la República.  Pongamos  algunos  ejemplos: 

I # ( . . . )  cumple  con su obligaci6n  que  tiene:  servir 
a 10s mexicanos."  (Mujer  de 55 afíos, Comerciante, 
Primaria  incompleta) 

* x *  

"Poco a poco si veo  que si est&  cumpliendo,  pero 
poco a  poco. No creo  que tsl pueda  todo  de un jal6n sino 
que 81 poco  a  poco va  ir sacdndonos adelante." (Mujer 
de 27 afios, Obrera, secundaria  completa) 



* * *  

' I (  . . . )  se supone, se entiende  que  un  Presidente, 
su obligaci6n  es  trabajar  por el bien  del  pais,  pues  es 
16gico.  Como el humano, el fin del humano,  de  cada  ser 
humano es ser útil a los demds,  eso no tiene ni vuelta 
de hoja."  (Mujer  de 55 af'íos, Secretaria, Carrera 
comercial) 

* * *  

"Bueno  mire  ¿a  quien  podemos  echar  la  culpa si por 
ejemplo  un  padre  de  familia  tiene  tres  hijos y los 

+. hijos se volvieron ( . . . I  drogadictos?  iquidn  tuvo  la 
''X culpa? Los padres  ¿no?  Aqul  tenemos  un  representante de 

la  Nacidn y el representante  Salinas  debe  ser ( . . . )  el 
responsable  de  todos  los  males  que  acontecen."  (Hombre 
de 43 aflos, Auxiliar  de  limpieza,  Secundaria 
incompleta,  Entrevista  piloto) 

P 

Finalmente  este  tipo  de  opiniones  manifiesta  una  concepci6n 

de lo  que  significa el Presidente y los  deberes  que  asume  al 

aceptar el cargo. En algunos  casos  esta  figura  polltica se 

asemeja  a el hombre  que  todo  lo  puede,  pero  tambidn el  del  tutor 

que  esta  atendiendo y cuidando  que la sociedad  marche  bien. 

Delegar  a  otros  responsabilidades  es  una  forma  de  concebir  las 

funciones del Presidente y minimizar la  intervenci6n  ciudadana 

ciudadana. 

No obstante,  tambidn  existe la posibilidad  de  pensar  en el 

Presidente  en  una  interrelaci6n  con sus colaboradores. Es en  esta 

perspectiva  que  las  funciones  presidenciales  quedan  matizadas 

como  relaciones  de  mutua  integraci6n  entre  los  integrantes,  esto 

debido  a  que  se  percibe  que el quehacer  presidencial  es  una  tarea 

politica  colosal  que  requiere  apoyo  politico. 



. . . .. 
" 

Los sujetos sitúan al Presidente  como  una  figura  importante 

que  adquiere  apoyo  con el gabinete  de  gobierno.  Se  plantea la 

idea de  uni6n de esfuerzos y de  trabajo  politico  en  conjunto, asi 

Ccon~o 1 a 6va 1 clac i Can da 1 as funciones desempefiadas (La i ncapac idad 

o capacidad, la responsabilidad o irresponsabilidad). 

Si no ocurre  esto,  hay  culpabilidad  para  uno  de  los dos 

elementos: el Presidente  no  permite  los  vlnculos ni los esfuerzos 

compartidos o bien  hace l o  que  puede  porque  no  tiene  apoyo  de  su 

eGÜipo de trabajo.  Expresemos  las  opiniones  de  algunas  personas: 

P 

' I (  . . . I  creo  que si ha sido el Presidente ( . . . I  que 
ha  tomado  en  cuenta  eso  (Ecología), o sea 
desgraciadamente  muchas  veces el Presidente  pueda  dar y 
ordenar  pero  pues ( . . . I  el que  est6 al tanto ( . . .  I .de 
seria  Chirinos  pues ( . . . I  a veces  no ( . . . I  ejecutan  las 
cosas como son, pero  creo  que ( . . . I  si ha  tratado ( . . . I  
de  aunar ( . . . )  en  esos  problemas,  pero no siempre se ha 
podido  lograr. O sea, lo que  pasa es que  pues  tambidn 
yo creo  que ( . . . )  no se basa  solamente en una cosa, 
tiene  que.  haber  muchas  cosas  alrededor, ( . . . I  digamos 
pues  uno le dice  pues la ecologia ¿no?, pero 61 no 
puede estar tambien  nada mds sobre la ecologla ( . . . I ,  
debe de estar al tanto de todo l o  que  pasa  en el pais 
( . . . )  Unas veces  uno  quisiera  oir  mds  sobre  un s610 
tema  pero  no se puede."  (Mujer  de 22 afios,  Duefia de  un 
negocio,  Preparatoria  completa) 

* * *  

"No pues  a  nosotros nos ha  ayudado. , . 
principalmente  por  medio  del  Presidente  de la República 
nos  echaron la luz,  el  agua  potable, tenernos en  nuestro 
pueblo. 

( . . . I  Precisamente  ha sido ligado  con  las  demds 
autoridades ( . . . I  de alld de  nuestro  municipio, al 
Estado y de ahí viene el Departamento  acd . . .  si al mero 
Departamento Federal." (Hombre de 55 aRos, vendedor  de 
papas y jornalero,  primaria  incompleta) 
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Por'último, en  menor  medida la gente  piensa  en el Presidente 

como  un  representante  politico  subordinado  a  otros  sectores 

politicos: 

- S: ' I (  . . . I  Caray ( . . . I  ora si que  todo el pueblo ( . . . I  
comenta,  bueno  ¿c6mo?  pero  uno  dice el Presidente,  pero 
no  sabe  que el Presidente  tiene  otro  mds  alto  que lo 
manden ¿no?" 
- E: ¿Quien  manda al Presidente? 
- S: "Pues la ( . . . )  Cdmara  de  Senadores o de  Diputados 
¿no?  Bueno  porque yo creo."  (Mujer de 41 a f b 8 .  Ama de 
casa, primaria  incompleta) 

* * *  

- E: ¿En  que  cree  que  piensa el Presidente  cuando 

- S: "Pues . . .  comentarios  que yo he  oido  de  sacar  a 

- E: ¿Cree  que  realmente lo  estd haciendo, lo  va hacer? 
¿aut! opina? 
- S: "Pues si siento  que si, si lo  va a sacar." 
- E: ¿De  quien  depende? 
- S: "No creo  que de 61 directamente  sino  de  los  que lo 
mane  jan. I' 

- E: ¿Quienes lo manejan? - S :  "El gobierno. ' I  

habla, que  prop6sitos  tiene? 

M6xico  adelante  ¿no?" 

(Mujer de 16 aflos, estudiante  de  Trabajo  Social) 

El que  los sujetos definan  diversas  funciones  de 10 que 

significa el quehacer  politico de un  Presidente, los  sitQa  en  un 

determinado tipo de inserci6n al escenario  politico y tienen  un 

conocimiento  sobre  las  actividades  a  realizar  por tal  figura 

politica. La mayor  parte  de  las  respuestas  hacen  referencia al 

Poder  Ejecutivo  como la única  instancia  que  estructura la vida 

politica y en menor  medida se introduce el Poder  Legislativo y a 

los miembros del  gabinete  presidencial.  Por  consiguiente, el 

Presidente  sigue  siendo la pieza  central del escenario politico y 
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los sujetos  idealizan  a  esta  figura  politica, la definen  en  un 

lugar  privilegiado,  creen  conocer  las  actividades y 

responsabilidades  que su cargo  exige. 

La  historia  de  como se ha  hecho la  polltica  tiene  en  parte 

la respuesta  a  esto. Es tambi6n la  informacidn y conocimientos 

.que  sobre el  tema tienen  los  sujetos, l o  que  les  permite 

construir  pensamientos y posturas  sobre  tales  aspectos. 
f :  

is De una u otra  manera  en la gente  entrevistada  se  hace 

explícito  un  contacto  con el escenario  politico y por  lo tanto 
&3 

tienen  una  idea,  nocidn,  informaci6n  (veraz,  irreal o 

transgiversada)  de  las  funciones y actividades  a  realizar por el 

Presidente  de la República. 

Independientemente  de la  profundidad o superficialidad  que 

sobre  actividades  politicas los sujetos  conozcan,  ellos  opinan 

sobre  las  relaciones  que el Presidente  mantiene  con  respecto a la 

ciudadania. Al respecto, los sujetos  distinguen  dos  tipos  de 

relaciones  sociales:  distancia  fisica/social o proximidad 

fisica/social  (Ver  anexo V.l) ¿Y que  significa  esto?  Estamos 

hablando  de  una  lejania  en  las  relaciones  Presidente-ciudadanos 

en el sentido de que el Presidente  no  fortalece el contacto 

fisico  con  la  gente ni los  vinculos  sociales  que  debiera  poner  en 

marcha; es decir, no se vislumbra  un  Presidente  que  lleve  a  cabo 

de  modo  integro  sus  funciones y si la gente  no  distingue  una 

cercanla  esto lo traduce a un  poco o nulo  interes  por  satisfacer 

demandas y necesidades.  Veamos lo que dicers  los sujetos: 



"Yo no  confio en lo que  dice  ese seflor ( . . . I  ( . . . )  
Su politica  no es para  el  pueblo ( . . . I  es para  gente 
muy  intelectual ( . . . )  Gente de aqui  (sefiala  a  la  gente 
que se encuentra  en  el  parque) ( . . . ) que  viene  a 
sentarse  aqul,  digales  usted  tambien, no les  interesa 
nada, no les  interesa."  (Hombre  de 45 afios, Empleado 
Federal,  Lic. en Economial 

" (  . . , I  lo que  siempre se le  ha  olvidado a ese  y a 
todos los Presidentes,  el  poder  adquisitivo ( . . . )  de la 

V. poblaci6n. la problemdtica  que hay, que  estamos 
" palpando  nosotros los que  trabajamos . . . 1 con el 

;, sector m8s denso ( .  . . I  del  pals  que e s  ( .  . . 1 la 
poblaci6n  marginada. A 81 ( . . . I  siempre se le olvida 
decir ( . . . )  que  comen  estas  personas, ( . . . I  c6mo  viven, 
qui! hacen, ( . . . I  realmente  todo su habitat  nunca lo 
dice ( . . . I  y que  raro  que se le pase si somos  muchos, 
somos la gran  mayoria ( . . . I  los que  estamos  en  ese 
problema."  (Mujer de 25 aflos, Enfermera,  estudios 
t8cnicos) 

Ahora  bien, en lo que se refiere a las  respuestas en donde 

se percibe  un  contacto  físico y cercanla  social  entre  ciudadanos 

y Presidente  tenemos lo siguiente: 

I t ( .  . . )  va y habla  (el  Presidente)  con  los 
campesinos, ( . . . )  manda  a su esposa, la  primera  dama  a 
inagurar  un  Centro de Salud,  bien ¿no? porque es para 
el bien  del  prbjimo,  del  ciudadano  ¿verdad?.  Ahora el 
tambikn, 61 ha  inagurado  cosas  ¿no?  pues es ( . . . I  muy 
importante  todo eso,  pero si, yo veo  que si el 
Presidente se ha  ligado  mucho c o n  la Nacidn.  Ha sido 
mds mejor  que  todos,  que todos los  Presidentes.  Bueno, 
inclusive ( .  . . )  Ldpez Mateos ( .  . . )  fue  gran  cosa,  pero 
tarnbi8n el SeKor  salinas si ( .  . . )  ha  sabido  muy  bien 
llevar las riendas  del  pais."  (Hombre  de 58 afios, 
MecAnico,  Secundaria  terminada) 

' I ( .  . . )  61 es el  Único  Presidente  que ( .  . . )  
últimarr~ente ( . . . ) est4 preocupado por  ayudarnos que sea 
Mexico  mejor. 

( -  . . )  Ningún Presidente l ~ a b i a  hecho lo que 621 I11zW 
( .  . . I  muchds campafias relevantes  y pues ahora si que 
saludaba al mds humilde o a quien fuera, ( .  . . 1 ni:) se 



sentia  mal ( . . . )  al  tratar  una  gente  pues  humilde ( . . . )  
y si 61 iba . . .  61 iba con el fin para  que lo apoyaran. 
para  llegar a la Presidencia y dijo  que ( . . . )  si lo 
apoyaban 61 iba  a  tratar de ayudar. ( . . . )  Pues la 
verdad ( . . . I  unos  pueblos ( . . . I  si lo  apoyaron y la 
verdad es que ( . . . I  si los ayudb. Te digo . . .  que si." 
(Mujer de 23 aflos, Auxiliar de Secretaria,  Carrera 
comercial) 

Lo que  notamos  en todo lo anterior es una  idea  más o menos 

vafiable en cuanto  a  las  funciones,  actividades,  deberes;  en fin, 

el. conjunto  de  acciones  que  por el lugar  político  que  ocupa el 
?* 

Presidente  debe  llevar  a  cabo.  Constitucionalmente el Presidente 

adquiere el  ejercicio  supremo  del  Poder  Ejecutivo  de la  Urribn 

bajo la propuesta  de: 

" (  . . . )  guardar  y  hacer  guardar  la  Constitucibn 
Politica de los Estados  Unidos  Mexicanos y las  leyes 
que  ella  emanen y desempeflar  leal y patribticamente el 
cargo de Presidente de la República  que  el  pueblo  (le) 
ha conferido,  mirado  en  todo  por el  bien y prosperidad 
de la Unibn. 

Y es esta propuesta,  vinculada  con  el  conjunto de  facultades 

que debe  llevar a cabo por principio  constitucional o bien  porque 

la gente  asi lo ha  entendido, lo  que  puntualiza  el  "deber" y el 

"hacer"  del  Presidente de la RepWlica. Con  mucha o poca 

informacidn la gente  atribuye y categoriza el ejercicio 

presidencial  en  un  nivel  predominantemente  sobre los dernds 

poderes  (Legislativo y J u d i c i a l )  y evalúa el buen o mal ejercicio 

presidencial. 

12 Constituci6n  Politica  de 10s- Est-ados Unidos MexicanLz, p .  
74. 



No obstante,  otros  sujetos  dudan  de la  veracidad de tales 

informaciones de modo  que solo se convencen o quedan  satisfechos 

si ellos  estdn  flsicamente en el  lugar de los hechos. 

Entonces, para lograr credibilidad,  convicciSn  en el buen 

ejercicio  presidencial y el contacto  flsico/social qua el 

Presidente  debe  impulsar, se requiere  poner  atencidn a una 

estrategia  psicosocial  que  culmlne en la persuasión y 

convencimiento de los buenos  propdsi tos del  Presidente. 
G 

d i  Tal  estrategia se funda a partir de la combinacldn de los 

mecanismos  de  comunicaci6n  masiva y de influencia  social en donde 

se organizan  tareas de propagandizaci6n de una  concepcibn 

polltica  particular  a  traves de la repeticidn, la  afir-nlaci.6n y la 

consistencia de una  idea o de un  principio  político  que se desea 

sea  penetrado en el  pensamiento de los individuos.  Vinculado a 

esto se halla un principio de organizacidn y manifestaci6n 

simb6lica  que  busca  reforzar el dnimo  ciudadano, la adhesidn a 

factores de identidad  nacional y el manejo de una  estructura 

valorativa. 

El Presidente CSG ha  dado a conocer  a lo largo de su período 

de  gobierno el  plan de trabajo, las  intensiones,  los p r o p 6 s i t o s ,  

los objetivos y las vias para  lograrlo. Tales elementos 

encuentran su expresibn en un  "Plan  Nacional de Desarrollcl" ,  plan 



De este  modo, la Nacidn  queda  entendida  como: 

' I ( .  . . ) el proyecto de sociedad  surgido  de la 
confrontaci6n de intereses, de cosmovisiones y de 
diversos  proyectos de sociedad  que  logra el consenso. 
Ello no significa  necesariamente  que se logre i a  
unidad,  pero si el  dominio  sobre  proyectos, 
instituciones y fuerzas, el cual  ha de  buscarse y 
mantenerse. 

A s f  un proyecto de nación  sintetiza  la lucha 
polltica. social  y  psicclsocial de los diversos  grupos 
que  integran a la sociedad;  define  un  modelo ideal de 

% sociedad al que hornbres y mujeres deben  aspirar ( .  . . ) 1113 

* .  
Rajo  ese  sentido  de  dominio y de  construccidn  de  un  modelo 

un tanto  ideal y un  tanto  real es como se trabaja en un  espacio 

politico de tal modo  que  entre los propdsitos se localiza el 

fortalecimiento de una  identidad  nacional. 

Aquello  constituye  el  pr.incipio  que  conjuga  la  evocacidn  del 

pasado  (lo  que  fuimos, lo que  glorificamos y recordamos: h&-oes, 

g1oriosa.s  batallas y luchas por  solidificar  la  soberanla y diluir 

el sojuzgamiento de los pueblos...), con la dindmica  social  del 

Mexico de hoy en  donde se reitera  y se define lo "que  somos"  para 

finalmente  marchar  "a pasos agigantados"  al disef'ío de lo que 

seremos y supuestamente  querernos:  cambiar y avanzar sin olvidar 

lo tradicional; e s  decir,  no  perder la mexicanidad ni  los  valores 

nacionales  pero no estancarse  en lo arcaico sino adentrarse  en  la 

lucha  por  ingresar  al  dmhito de una  Naci6n  del  "Primer  mundo"  que 

19 Jubrez ,  R.J. "La idea de rraciGn en  Psicologla  Politica. 
N1;t.a~ p a r a  su e s t u d l c l "  en Acost -a ,  A.M.T. ET Al. Ensayos  de. 
Pslcolocría  Politlca  en MBx-, p . p .  2 6 - 2 7 .  



Tal es la  tesis  que  enarbola CSG como  proyecto de trabajo 

para  el  país,  para  la  Naci6n de la  que en estos  momentos 61 se 

situa  como el  responsable  del  Poder  Ejecutivo. Y que  mejor  manera 

de  persuadir o convencer  a los mexicanos  que  tocando  las  fibras 

mds sensibles de estos.  Entonces, la  emotividad y los 

sentimientos son dos elementos  que  psicosociales  que  explotan con 

fines  políticos. 
y: 

Si el  proyecto de CSG implica  estructurar  una  sociedad 

mGdernizada en beneficio de la  ciudadania  para  hacer  del  ideal y 

de la aspiracidn  una  realidad y una  concreci6n, se requiere 

redoblar  las  estrategias  políticas: 

El contacto y la cercania  que se mantiene  entre la 

ciudadania y el  Presidente de la Repliblica es un  principio 

psicol6gico y politico:  es  dejar  en  claro  que  el  Presidente si 

atiende  a  quien  gobierna y no se visualiza  como  una  persona 

lejana;  pero  al  mismo  tiempo se explicita la legitimidad de sus 

acciones  tratando de reiterar  de  que el proyecto  que  planea no es 

de corte  individual  ni  para  intereses  particulares  sino  para  la 

sociedad.  Por lo tanto, es un  proyecto,  un  programa de trabajo 

que  hace  del  dominio  pablico sus fines  pero  tamtien  bosqueja  una 

percepci6n de lo que es el  desempefio en  polltica y el trabajo  que 

se elabora en tal  dmbito:  la  institucionalidad,  el  dominio,  el 

poder y la  regular-izaciCn  del  consenso. 

Ahora b i e n ,  lci ciudadanía  no queda definida c m o  una  entidad 

reflejo, por- el contr.ar-io, cada u110 de ellus  interactua en varios 

niveles  sociales  que leu permite introducirse a una concepcit51-1 



. . .  

del  mundo, de su entorno  social; de el recuperan lo que  les 

resulta  valioso,  importante  y  pertinente;  elaboran  explicaciones, 

reflexionan,  condensan la informaci6n, la clasifican  e  infieren. 

El ejercicio  presidencial y la polftica  en  general, son 

procesos  que se agilizan  en la vida  social:  quien  habla  de  ellos, 

opina y toma  una  postura 10 hace  en la medida  de  que  estos son 

1;' gente  construye sus mundos  conceptuales  (donde  expresa, 

denomina,  identifica,  clasifica,  reconstruye y piensa en objetos 

y hechos  del  mundo  social) y sus mundos  operativos  (donde se 

canalizan los procesos  conceptuales, se establecen  aprehensiones 

sociales y formaci6n  de  pensamientos  sociales) deteminan las 

instanci.as y los akances que el mundo  sociopolitico  tiene, 

mismos que  nos  permiten  descubrir el grado kn que  tales  eventos 

resultan  relevantes.  Importa  entonces  saber c6mo lo  hacen y que 

procesos  psicosociales  clarifican  las  explicaciones  a esas 

interrogantes. 

Bajo  este  sentido,  queda  asentada la  idea de  que el 

escenario  politico y las  actividades  prdcticas y expresiones que 

se manifiestan o desean  impulsar son asuntos de inter-6s  público. 

Los sujetos  mantienen  algún  vinculo  con  esa  instancia, mismo que 

les  permits  elaborar una organizacidn del mundo  politico  para 

trabajar en el plano de las inferencias.  intuiciones.  juicios, 

siYtenldtizaCi01-1eU,  evaluaciones,  compor-t.atnientrlrs, prefe~encias, 
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percepciones, tonlas de posici6n,  actitudes,  creencias,  valores; 

elementos  que se vinculan a procesos  psicosociales. 

La politica  al ser  en  una  primera  instancia  un  concepto 

sumamente  abstracto  encuentra una clasificacidn que hace  sencillo 

l o  complejo, hace  mtis asible lo laxo o ambiguo. Por lo tanto, 

identificar  dentro  de  este rimbito a la figura  presidencial y la 
" .. .~ ". ... .. .. _" ."I__̂ " ". - _ _  __.__ . .. .. ~- 

percepciones, tomas de  posici6n,  actitudes.  creencias,  valores: 

elpentos que se vinculan a procesos  psicosociales. 

La politica al ser en  una  primera  instancia un concepto 

sumamente  abstracto  encuentra  una  clasificaci6n  que  hace  sencillo 
o-. 

lo complejo,  hace mds asible io l a x o  o ambiguo. Por lo tanto, 

identificar  dentro de este  dmbito a la figura  presidencial y la 

imagen  que se proyecta  sobre su ejercicio  politico  es ya una 

manera  de  materializar  la  politica  (hay  una  definici6n en el 

plano de las  acciones y operacionalizaciones). 

Al respecto, la gente  trabaja  cognitivamente bajo lo que 

Heider  denomina  "Psicologia  ingenua"  y  el  "AnBlisis  ingenuo de la 

acci6n".  La  gente  queda  situada  en  un  entorno  sociopolltico,  vive 

en 81, actúa y participa,  aun  cuando  ella  todavia  no lo 

reconozca. 

Hasta el momento sdlo hemos  recurrido a las  concepciones de 

l a  pulitica y de la figura  presidencial  trabajando  así  en  un 

plano  muy general, enfatizando el  papel  politico y la relevancia 

social que el Presidente  adquiere. Es en el siguiente e s p a c j v  

donde enfocaremos nuestra  atenci6n al discurso  presidenc:lal de 

CSG y el sentidw  que ddquiere  en el pensamiento p o p u i t i r .  
. . ". 

.". 



electoral  (Soberanfa,  Democracia.  Justicia  social y Economia) 

pero  que tarnbi6n se articulan  bajo el "Proyecto  Liberal  Mexicano" 

que  ademds de incluir los anteriores  principios  pone  atencidn  a 

otros  mds:  Estado  solidario  con  regimen  de  Derecho;  Libertad  como 

valor  moral de individuo y valor  moral de comunidad;  Educacidn 

como  pieza  integral del desarrollo  del  pais;  el  Campo  como  hilo 

comuctor de la  historia:  los  Indigenas  corno'  composicidn 

plhicultural; " Alimentaci6n,  vivienda,  salud y calidad de vida e 

'is: 

Ideologfa  del  Partido  (nacionalista,  democrbtico,  defensor de los 

derechos  humanos y de las  libertades. promotor de la justicia). 14 

Tales  temas  encuentran  vinculos  con  una  estrategia  politica 

que  aspira  a ser  la,vía para  entender los requerimientos  de  la 

Nacidn,  esas  grandes  necesidades y exigencias de la sociedad. Y 

al mismo tiempo son temas  que  enarbola el Partido  Politico  al  que 

pertenece  el  Presidente  como  prioridades y principios de la 

ideología de la  Revoluci6n  Mexicana. 

Alrededor  de  estos  planteamientos  circula la tesis  sobre la 

modernizaci6n:  modernizarnos  para  poder  enfrentarnos  a los retos 

que el Mexico de hoy  requiere  para  estar a la vanguardia y a la 

altura de los paises  del  primer  mundo,  para  cambiar sin 

despreciar lo tradicional;  en  suma,  modernizarnos  porque es una 

exigencia y necesidad  mundial. 

14 Salinas de Gortari, C .  "El liberalismo  social".  discurso 
pronunciado  durante l a  ceremonia  del 6 3  aniversario del Partido 
Revolucionario  Institucional  en  Perfil de La Jornada, 5 de marzo 
de 1 9 9 2 .  
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La mddernizacidn  es  concebida  por el Presidente  actual  como 

un mecanismo  que  tienda a impulsar  cambios  sociales  que  puedan 

trastocar el Proyecto Liberal. Se trabaja  para  fortalecer a la 

Nacibn, para  consolidar la identidad  nacional pero tambidn  para 

impulsar el respeto entre  naciones y tejer,  relaciones sociales 

cordiales,  vinculos  para el intercambio  comercial y las 

relaciones  diplombticas. 

6 S G  habla  de la modernizaci6n en el sistema  político y en 

las relaciones y prdcticas  politicas  para  hacer  de Mexico un  pals 

con espfritu democrdtico. Su tesis  deja en claro la necesidad de 

que el mexicano  perciba  cambios  en  las  formas de hacer  polltica 

de modo que se manifieste  un sentido democrdtico en las prdct.icau 

politicas.  pero al mismo  tiempo se explicita la exigencia  de 

hacer del ciudadano  un  actor social participativo. 

1. 

c" 

En el dominio  de la Justicia  social se postula  un  proceso 

modernizador que agilice  formas  de  combatir problemas no 

resueltos en su totalidad  (educacibn,  respeto al indigena, 

justicia  en  el campo, alimentacih, vivienda, salud, calidad de 

vida, libertad . . . I  y se implemente un dxito en la satisfacci6n  de 

las demandas  sociales que se reclaman y en rigor se circunscriben 

como demandas justas. 

Tambien se implementa  el sello modernizador para I 
perfeccionar y estabilizar la estructura ecc~nbmica del pais t a n t o  l 

a nivel externo (comercializaci6n,  importaclbn, exportacibn. 

deuda externa, corlvenios.. . 1 como a nivel i n t e r n o  (estabilidad 

ecorldmica y deuar-rul lo) . 

" . 



" , .. 

Al parecer CSG hace  del  proceso  modernizador la  llave  que 

abre  todas  las  puertas  a  las  soluciones a alcanzar.  Modernizacihn 

en el  pensaminiesnto  salinista  significa  dar  direccidn y 

profundidad al cambio,  es  hablar  de  eficacia,  trabajo  colectivo, 

crear,  innovar,  imaginar,  modificar,  ser  eficaz.  La  modernizaci6n 

nacional y la justicia  social  constituyen  la  clave y la síntesis 

de la  Naci6n.  Significa hacer  viable la economía  en su entor-no 

na-cnonal e internacional: se quiere  canalizar y conciliar P ~ 

di'ferencias  politicas,  fortalecer la unidad  social,  buscar  una 

sociedad mds justa,  mds  generosa, mds valiosa y soberana. 
* 

Girando  alrededor de todos  estos  elementos se halla  una 

medida  estrategica  que se vislumbra  como  programa  social  que  hace 

de las  necesidades y requerimientos  sociales el principio  de su 

sustenta. Es  el  Programa  Nacional de Solidaridad  un  mecanismo 

politico  donde se postula  un  "cambio  de  mentalidad"  en  tBrminos 

de acabar  con el  paternalismo,  unir  esfuerzos en  conjunto y 

convencer al ciudadano de que  debe  participar  en  colaboraci6n  con 

el gobierno. E s t a  es la tesis  que  a lo  largo de su quehacer 

politico ha manifestado.  Haremos  menciGn  de lo que el Presidente 

ha dicho a lo  largo de sus Informes  de  Gobierno: 

"Solidaridad es ella la que nos va a permitir 
construir  un  nuevo  balance  moral  en la sociedad. Es el 
sentimiento  que surge ante la emergencia,  provocada por 
dsta, por  catdstrofes  naturales o por injusticias 
sociales; es  mds que  simpatía y coincidencla: 
solidaridad  quiere  decir  cooperaci(jn, cohesibn y urlicsn. 
Quien la  practica  no  espera  recompensa ni necesita 
coaccibn:  tiene  como  motivo el lazo comun del 
compromiso  con sus semejantes.  Solidaridad es u n 
concepto  generoso  que carece de todo v e s t i g i o  d e  
paternal ismo. Implica  .respeto y corresyonuabll  dad. 
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Rechaza  falsas  promesas: es la mds  firme  esperanza de 
corregir la injusticia  histdrica  por  un  porvenir  de 
equidad. " 
(Salinas  de  Gortari,  Carlos.  Primer  Informe  de 
Gobierno,  Presidencia de Mexico, 1989) 

En el segundo  Informe de Gobierno  el  Presidente  precisa 

cuales son los  principios  que  regulan  tal  Programa  de  trabajo: 

" (  . . . )  Solidaridad  es  ponerle  un piso diferente  al 
( . . . )  El paso de las  palabras  a los hechos se ha 

: fundamentado  en  cuatro  principios  generales  que  rigen 
1% todas  las  acciones de solidaridad: 

El primero  es el respeto  a las  iniciativas de las 
comunidades.  Recoge  demandas  que se convierten  en 
proyectos que por  modestos  que  parezcan  elevan el 
bienestar. 

El segundo es su plena y efectiva  participacidn  y 
organizaci6n  en  todas  las  acciones  del  Programa. Las 
comunidades  aportan  recursos  e  influyen  en  las 
decisiones,  en la ejecucidn y en la  evaluaci6n de las 
obras.  creando  una  verdadera  controloria  social. Los 
intereses  populares se reconocen  y no se imponen 
soluciones  desde  arriba.  La  solidaridad  suma sin 
sustituir  a los participantes. El fortalecimiento  de 
sus organizaciones  con  libertad y autonomia no se 
concede, se busca  expllcitamente. 

El tercero  es la corresponsabilidad. El programa 
no  ofrece  nada  en  forma  gratuita.  Quienes  participan  en 
el no piden y aceptan  regalos;  nuestro  pueblo  tiene 
mucha  dignidad y s610 reclama  apoyos  para sus legitimas 
iniciativas.  Nunca se ha  exigido  afiliacidn ni 
subordinacibn, y la  poblaci6n se ha  beneficiado sin 
distingos.  Estos son los hechos. 

El cuarto  es la transparencia, la honestidad y la 
eficiencia  en  el  manejo de los recursos. El programa 
opera  con  recursos  presupuestales  en el marco  del 
combate  estricto  a la inflacisn, la  cual  es  el mayor 
enemigo  de  los  intereses de la mayoria. El Programa  no 
otorga  subsidios uni  lateralmente  ni por tiempo 
indefinido. No genera  relaciones  de  dependencia. La 
concertacidn es la herramienta de trabajo  permanente e 
irrenunciable." 
(Salinas cie Gor-tari. C .  Seciundo Informe  de Gt;lk,ieY-no, El 
Univer-Ya 1 ,  1990) 

$: pals: es la  oportunidad de  una  nueva  sociedad. . 



B a j o  el i n i c i o  de una i n s i s t e n c i a  en l a  modernizaci6n y e l  

nacionalismo. CSG habla en s u  t e r c e r  Informe de Gobierno del 



B a j o  e l  i n i c i o  de una i n s i s t e n c i a  en l a  rrrodernizaci6n y el 



Las relaciones  solidarias  tienen  un contenido 
claramente  partcipativo. Se abre  así  un  espacio p a r a  el 
ejercicio  de la democracia  directa  vinculada a lo 
inmediato, a lo cercano.  a lo cotidiano ( .  . , I "  
(Salinas  de  Gortar-i. C. Cuarto  Informe de Gobier-no. La 
Jornada,  suplemento  especial, 1992) 

Por  consiguiente, lo que  plantea C3G en  sus mensa~es  5 0 1 7  las 

acciones.  formas de pensar y apreciar la sociedad. principios 

que se estructurar1 en un  sistema  poiítico,  en una sociedad:  en 

fin,  encontramos  un  discurso  que se inserta a un proceso social, 

a  un  contexto  hist6rico-social  en  donde se definen p ~ s i c l ~ n e s .  15 

En  otras  palabras, el discurso  político  actua  conforme  a un: 

" (  . . . ) conjunto de circunstancias  en  medio de las 
cuales se desarrolla  un  acto  de  enunciacibn  (escrito u 
oral). Tales  circunstancias  cc~mprenden el entorno 
fisico y social  en  el  que se realiza ese a c t o ,  la 
imagen  que  tiene  de 61 los irrt.erIocu%ores,  ia  identidad 
de  estos  últimos, la  idea  que cada uno se httce del ~ ~ t , r o  
( e  inclusive  la  representaci6n  que  cada uno posee de io 
que  el otro  piensa  de  el) ; los acontecimientos clue l m n  
precedido al acto de enunciaci6n ( . . . )  

Estas  circunstancias  tambidn  reciben  a veces el 
nombre de contexts. 

las funciones de la  emisicSn discursiva. En prlnler l u g a r ,  el 



nlasiva en  donde  las  circunstancias, en entorno físico y social. 

las funciones y flnalidades  son  variables. El orador se hace  una 

in-tagen de los  receptores de  mudo q u e  hace  de la  expresic-jn 

(jiscur'siva  un  arte y una tecnica ccmo en o t r o s  tiempos lo 

desarrollaron y llevaron a cabo  ius  griegos y latinos. 

tiene una  ok-ientaci6n  del  discurso  que  depende  de los fines  que 

atenci6n a  tres  medios que el orador  puede  emplear: la razbn, la 

probidad y la benevolencia: Ü tambien se puede  emplear lo que 

Cicercjr-1  denurnin6 los medios  para  emocionar:  orador  con fisonorrria 

expresiva y en parte  majestuosa: voz agradable y sonora;  agilidad 

extraordinaria de imaginacidn;  calor y espontaneidad  en l o s  

sentimientos:  sensibilidad  ardiente y natural;  riqueza  evpidndida 

de expresi6n:  lenguaje  claro y puro.  Entonces  bajo la antigua 

filosofia. el discurso  que se circunscr-ibe  al  uso de la oratoria 

y la  r-et6rica debe corltemplarse como  "un  arte  de  hacerce  creer" 



palabras y fdrmulas  mdgicas  de  modo  que ei llder debia afirmar-. 

repetir y contagiar  logrando  un  sentimiento  que se  matiza  como 

una  forma  re1  igiosa  que  cohesiona. 

Por su parte,  Nicolas Mixlebranckla  tlabla de una comunicaci6n 

contagiosa y persuasiva por parte  de  individuos con "imaginaci4n 

fuerte":  es d e c i t .  , con faci l iclad de expresarse, con 

manifestaciones  sensibles, ct-in imhyenes  vivas y con la facilidad 

de. despertar  los  sentimientos  y cortmovet~ con el uso de palabras 

ambiguas y abstractas (amor, democracia,  libertau.. . )  pero que 

evocan  imágenes. 

Poniendo  atenci6n  a  estos  elementos,  el  discurso 

presidencial se mueve  en  un  Ambit0 de propaganda y comunic6ci6n 

política  donde se diseflan formas de exposicibn,  situaciones de 

presentaci6n,  finalidades y definici6n de públicos. El discurso 

presidencial de CSG presenta  un  contenido terncttico  del que ya 

hemos  hablado a grandes rasgos; pero tanlbi&n presenta  un  proceso 

psicosocial que depende  de las formas  de  enunciación  (contenidos 

emotivos,  silencios,  mentiras,  tiionos,  enfasis.. . I  y de los 

contenidos  del  discurso  (símbolos,  valores,  evocacibn  de 

imdgenes., . I  

Por lo t a n t o .  el discurso  presidencial se convierte  en lo 

que  PBcheux  llama  Poder  decir-.  en  otras  palabras. las formaciones 

discursivas que:  



panfleto, una  exposicidn,  un  programa. etc.) d p a r t i r  
de una  exposi  cidn  dada en 1 a coyur~ tu r -a  . ”” 

conocimiento de una concepci6n  del mexicano y de sociedad (de 

las creencias y tradiciones, de valores y símbolos . . . I  que se 

articula  mediante el vínculo del acontecer- histtriccj cur1 el 

públ ico el estado  en que se encuentra una socledaa. i os 

requerimientos y las acciones  implementadas. 13 veces es laxo. 

a~rrhiguo y otras  preciso;  en  fin. es u n  discurso  muitifacGtico en 

temas y contenidos  pero rnds o menos corlvtante en l a s  modalidades 

y estrategias de persuasidn. 

De cara a esto  encontramos  la  idea que los públicos se hacen 

del  discurso  presidencial.  Orientdndvnos b a j o  el p r - i n c i p i u  de l a  

comunicacidn  bilateral; es decir, de las relaciones que se 

establecen  entre el discurso  politico y el orador  por un lado y 

los receptores por otro lado, es  lo que nos permite  apreciar- 

marcos  explicativos del entorno  politico al que se circunscriben 

los sujetos de modo que el contenido y la enunclacion del 

discurso presidencial  sal  inlsta ~ Y C J ~ U C : ~  act itudes c lp In lones ,  

creencias. e s t e r e o t i p o s ,  valoraciones, ~ n ~ & g e r ~ e s ,  i~t.k-IbuI~iorles:, 
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. .  - . ,  ....._...... 

categor-izaciones;  en suma, todo  un  proceso de  aprehensidn  social 

que se act-iva  bajo  el  sentido de la comunicaci6n  social. 

Cabe  mencionar- que cuando hablarnos de  públicos,  nos  estamos 

refiriendo  a un conjunto  amplio de personas  que  no  necesariamente 

deben  ser  concebidos  como  receptores  constantes  (en  el  sentido de 

atender  siempre al discurso  salinista);  por  el  contrario, son 

c$udadanos que se agrupan bajo la cateyoria  de  públicos  laxos y 

guizd  imprecisos,  debido  a  que sus formas  de  involucrarse al 

discurso  presidencial  no  siempre  son  directas. 

Nos adecuamos  a  tal  denorninacGn  tan solo con  un  fin 

clasificatorio  pero  asumiendo  las  distinciones  de las que 

hablamos  arriba. 

B) EL DISCURSO  PRESIDENCIAL  DE  SALINAS  DE GORTARI 

DESDE LA MIRADA  DEL  "HOMBRE  DE LA CALLE" 

B.1 DISEBO ESTRUCTURAL 

Cuando a los sujetos se les  pregunta  lo  que  piensan  del 

discurso  presidencial  de CSG una  parte de sus respuestas se 

conc.entra en la puntualizaci6n  de  las  caracteristicas  que  6ste 

contiene. Sobre esto poderr~os hacer referencia a  tres  aspectos: la 

fclrma, e i  contenido y los terms que los sujetos  detectan  en e s t e  

discurso p o l i t i c o .  



La  forma  hace  referencia  a l a  figura  externa  del  discurso: 

es  decir,  a  una  aproximacidn  inmediata.  Sobre  esto los sujetos 

descubren  características  orientadas  a  una  evaluaci6n  negativa 

mds  que  positiva  (ver  anexo V.1) 

Cuando la gente  dice  que  el  discurso  presidencial  de  Salinas 

d&esperaci5n por- el  tie1npo de exposiclhn  del  mensaje: 

.. 
"Son muy largos ( . . . )  para  mi  que  deberla ( . . . I  de 

ser ( .  . . )  mds ( .  . . )  concreto, o sea  mds  reducido  al 
hablar ( . . . )  Lo que quiere  decir en un  r.engl6n 10 dijo 
ya en  veinte y ley6  toda  la  hoja.  Entonces ( . . . I  que 
tenga  menos  palabras y que diga muchas  palabras ( . . . I "  
(Mujer de 20 af'ios, ama de casa,  secundaria  terminada) 

* * *  

* I ( .  . . ) es  mucha demagogia, me da  flojera oir 
tantas  cosas,  tanta  palabrería, ( . . . I  es demasiado 
largo.  Alguna vez si he  escuchado  cosa  de el. O Sea 
pero  normalmente  no  lo  escucho."  (Hombre  de 46 afios, 
Ingeniero  Qulmico) 

El que el discurso  presidencial  de  Salinas  sea  aburrido 

implica  que  no son del agrado  del  público ni despiertan  interes y 

para  alguna  gente  parecen  irrelevantes: 

" (  . . .  ) todo lo que  es el discurso  presidencial 
( . . . )  pues  siento  que es mucha  paja,  creo  que  te  puedes 
ahorrar  muchas  horas  de  abur-rimiento ( . . . )  y es quizzi. 
mds cc5modo t . .  . I I '  (Mujer de 23 afios,  Psicdloga) 

* * *  

' I ( .  . . I  me parecen muy aburridos. no S&, el mismo 
sonsonete, yuiza por eso casi no me interesa mucho. " 
(Mujer de 19 dl'íos, Estudidnte de Ingeniería 
Electr6nica) 



El que el Presidente  tenga  un  hablar  pasivo  puede  significar 

un estado de adormecimiento, de cansancio y de  fastidio por- 

escuchar  agilidad y dinamismo  en el orador: 

- S: "Pues si, su manera  de  hablar es como  muy  pasiva, 
como lo veo  ¿no? COIYIO que ( . . . 1 no es agresivo,  es  muy 
pasivo ( .  . . I "  
- E: iPr-eferiría  un  mensaje  más  agresivo? 
- S: "O sea no  agresivo  de  que  te  agredan  a ti sino 

- E: ¿Porqu6  propone que sea nias fuerte? 
- S: "Pues  porque yo siento  que  ahi  es donde.. . o sea 
no  tanto  como  tener  algo  escrito,  estar  ley6ndoselo  a 
la gente  ¿no?,  sino  que  es  algo  que  te  salga  de  dentro. 
Entonces, de ahl es  donde . . .  yo pienso  que  habria meis 
( . . . I  veracidad  ¿no? ( . . . )  no es tal  que  agarrando  un 
papelito y leyendo  todo . . .  qui6n  sabe si 61 lo  haya 
hecho ( . . . I  y no en  esa  forma  como 61 lo dice, no  tiene 
caso  pues  hasta  lastima  causa  ¿no?. Yo creo  que ese'es 
el  objeto  Lno? de  cdusar  lastima."  (Hombre  de 21 aflos, 
Estudiante de Ciencias  Politicas) 

:$ pues  algo  fuerte. " 

Pero  tambien el que  un  discurso  sea  pasivo  puede  ser 

caracteristicas  aceptable,  pues  genera  un  sentimiento 

no 

una 

de 

tranquilidad: 

" (  . . . I  Lo que  me  gusta  es su forma  de  hablar o de 
lo que  habla. Es que  todo lo dice  con  mucha 
tranquilidad  Lno?  tiene  una voz muy  pasiva y ( . . . I  de 
lo que  habla  hay  veces  que  tiene  frases  que  ahorita  no 
recuerdo  pero  me  han  causado  impresitrn  ¿no? ( . . . I "  
(Mujer de 20 aHos,  Estudiante  de  Bioquímica  Industrial) 

Si el Presidente  actual halclla rápido  esto se traduce  una 

compr-ensi6n 1 imi t a c h  de 1 mensaje : 



Al tener el  mensaje  una  expresidn  clara  esto se manifiesta 

en una  forma  de enunciation aparentemente  fdcil de  percibir,  en 

terminos  de la firmeza  Sonora  en la  exposicicjn  discursiva sin que 

esto se traduzca  necesariamente  a  un  entendimiento  del  discurso 

presidencial: 

" (  ...I si habla  perfectamente  claro y pues si es 
f de  entenderse  ¿no?  cuando  habla.  pero  muchas  veces  uno 

1-10 pone dtenciCn por <<equis>> causa." (Mujer de 25 
a6s, Estilista,  Preparatoria  incompleta) 

* * *  

"3ueno  en  algunas  ocasiones si habla  claro pero 
como  todos los politicos  empiezan  a  emplear su 
demagogia, ( .  . . 1 sus parabolas ( .  . . I "  (Hombre de 58 
aflos, Mecdnico,  secundaria  completa) 

Ahora  bien,  en  cuanto al contenido  podemos  apreciar la 

facilidad o dificultad  para  entender el discurso,  asi  como  el 

sentido  que  las  palabras  adquieren y su evaluaci6n. Los discursos 

presidenciales son a veces  más  sencillo  de  comprender: 

"Pues  mira  son  bien  fdciles  de  entender,  pero  bien 
dificiles  de  hacer"  (Hombre  de 44 afios, Empleado 
Federal,  Primaria  completa) 

* * *  

- E: ¿Las  veces  que  los  ha  escuchado (1:)s discursos de 
CSG) le han  resultado  fdcil o difícil  ar.',:ender? 
- S: "Fdcil,  hay  una  que otra, en una arle o t r ?  casi6n 
en que si pues no ( . . . 1 le ent ierldo  per 1 .?S I'. i' I y mds 
bien  porque no le pongo l a  atencidn debl ' U . "  

(Mu jet. de 27 hfios, Contadora) 

* * *  

- . .  . . .  .. . . . 



( .  . . ) viendo o escuchando el mensaje. ' I  (Mujer  de 25 
afios,  Enfermera,  Carrera  t6cnica) 

Sin  embargo, el mayor  peso  cae  en la complejidad  del 

discurso de Salinas  según lo reportan  hombres  y  mujeres. Al ser 

6ste  complicado  significa  que las  palabras  articuladas  al 

interior del propio  discurso son ambiguas.  confusas, no se 

cdhocen,  no se entienden:  en suma, s e  descubre un discurso  que  no 

necesariamente  va  dirigido  al  pueblo, al  1-lonlbl-e común  y 

corriente. ¿Y que  implica  esto? En cierta  medida es una  forma  de 

elaborar  una  separaci6n  entre el Presidente  y  los  ciudadanos,  no 

se vislumbra  un  vínculo de integraci6n  directa. 

Algunos  sujetos  descubren  que hay una  intencionalidad  que 

justifica  el  porque un  discurso  poiitico  es  ambiguo.  confuso  e 

incomprensible; o bien  existe  en el propio  sujeto  una 

característica  sociocultural  que  ellos  reportan  como  uno  de  los 

factores  que  impide la plena  comprensi6n  del  mensaje.  Veamos 

algunas  opiniones  sobre  esto: 

' I (  . . . I  a veces  no  entiendo  realmente ( . . . I  lo que 
dice  bien  claro ¿no?, a lo  mejor  no soy una  persona 
bien  capacitada  por eso no  entiendo lo que  dice.  pero 
realmente  a  veces ( . . . I  trato yo de  comprender  lo  que 
dice.  pues si es  algo ( . . . I  como que se contradice 
( . . . ) I '  (Mujer- de 20 afios, Empleada de una  tienda, 
secundaria  completa) 



mentales  para no pensar  el  motivo  de  lo  que  buscan 
iverdad? ( . . . ) ' I  (Hombre  de 45 aAos, Chofer, Primaria 
completa) 

* * *  

" ( . . . ) yo soy una  persona  que  le digo,  me  he 
preocupado  bastante y ( . . . I  a veces  no le entiendo lo 
que dice, iimaginese! yo que soy un profesionista, 
( . . . )  y yu8  es lo que entiendo  cuando  empieza  hablar 
ese sefior, puras  mentiras ( . . . I  y digo  ¡Dios mío! 
cifras,  números ( .  . . I "  (Hombre de 45 años,  Empleado 
Federal .. Lic. en  Economla) 

* * 

" (  . . . I  son  políticos, ( . . . I  toda  esa  gente ha 
estudiado ( .  . . I  para decir  discursos y para que le 
entienda el pueblo  pues un poco  difícil  iverdad? Los 
politicos,  para  entender  a los politicos  es  un  poco 
dificil  porque  hablan y hablan  y  totalmente  dice  usted 
¿que  dijo?  quien  sabe  ¿no?, así es  de  que ( . . . I  los 
escucho  agradablemente,  pero ( . . . I  será  que soy muy 
burro.  no  les  entiendo.  entiendo  pvco,  que lo que  pueda 
yo entender se lo estoy  explicando  a usted ( . . . ) .  
Escuchar- a  un  pol  itico ( . . . ) es tremendo  porque  no 
dicen  verdaderamente la verdad,  hablan  mucha  retbrica, 
( .  . .I el  pueblo como yo <<se queda  de  a seis>>." 
(Hombre  de 66 afíos,  Albafíil,  primaria  completa) 

Ahora bien, los sujetos  tambien  hablan  de  un  contenido 

discursivo no real; es  decir, de una  estructura  temdtica  que  en 

nada o en poco  parece  asemejarse a una  realidad  social o bien  hay 

un disefio temdtico  poco afirt a las necesidades  reales y 

concentrado  mds a un  matiz  ilusorio,  falso,  irreal: 

"Pues a mi en lo personal  me  parece ( . . . I  una 
falsedad ( .  . . )  la forma  de presetitar su discurso, ( .  . . I  
a lo mejor es su tdctica ¿no? el que  te lo pide de una 
manera asi muy humilde  ¿no?.  Entonces asi es corm veo 
que el Presidente hace sus discursos."  (Hombre  de 21 
af ios ,  Est-ucliante de Clencias P o l í t i c a s )  

* * *  



veces  me  tratan  de  obligar  para ir al  Informe no voy 
aunque  me  prometan  ropa o darme  un  día  no  voy. " (Hombre 
de 42 afios. Empleado  Federal,  Secundaria  terminada) 

* * *  

' I ( .  . . I  que  a  veces no <<le eche  tanta  crema  a  sus 
tacos>> porque  ni  un nifio de 10 afios se lo  cree  lo  que 
dice y menos  nosotros  que ya estamos  bastante 
grandecitos.  Que  no  diga  mentiras  porque  tarde  que 
tempral-lo saien las cosas. Y o  siento  que ( .  . . 1 si 
nosotros  somos  derechos  con 61, 61 tambien  debe  ser  con 

!. nosotros. " (Mujer de 20 afios,  Empleada de una  tienda, 
secundaria  terminada) 

(.. 

* * *  

' I ( .  . . ) Dice  muchas  mentiras. ( .  . . I  todo  como  muy 
repintado  porque  no se ajusta  a la realidad.  Le  digo yo 
soy ( .  . . I  empleado  federal, yo me  doy  cuenta  cdmo se 
maneja la polltica."  (Hombre  de 45 afios, Empleado 
Federal,  Lic. en Econornla) 

En cuanto  a  las  temáticas  discursivas  que  aborda  el 

Presidente  actual  encontramos  una  gran  variedad de respuestas  que 

se dividen en varias  áreas.  Con  un  mayor  peso la gente  recupera 

del  discurso  salinista  los  temas  socioeconbmicos  sin  que  exista 

mucha  variabilidad  entre  los  hombres  y  las  mujeres. Esto queda 

traducida  a los siguientes  temas:  Tratado  de  Libre  Comercio: 

apoyo  a  los  sectores  sociales  necesitados:  campesinos,  obreros, 

clases  marginadas . . .  ; soluci6n  a  las  necesidades  bdsicas: 

PRONASOL : competencia  internacional:  precios  y  poder 

adquisitivo.. . En los siguientes  fragmentos se hace  explicito lo 

anterior: 

' I ( .  . . ) lo que ahorita  mas se estd  expresando es  la 
cuestibn  econ61nica. el Tratado de  Libre  Comercic~, t o d o s  
los b e n e f i c i o s  que puede L r  aer . 1 levar' al pais al 
tercer. . . al. . . d i y o  al pr ¡mer mundo, ( .  . . ) y 
equi  pararnos  comp 1 e tarrlente con 1 os pa ises europeos y 



. . . . , . . . 

( . . . ) con E .U.  sobre  todo. I '  (Hombre de 27 afios, 
Profesor  de  Preparatoria,  Estudiante  de  Literatura) 

* * *  

" (  . . . I  Las  veces  que  he  escuchado al Presidente 
( . . . 1 pues se preocupa ( . . . I  en la- forma  de  ayudar, 
( . . . I  de que  las  colonias se mejoren,  por  ejemplo el 
drenaje,  luz,  que  tengan  viviendas  pues  mejor ¿no? 
( . . . ) ' '  (Mujer  de 2 3  afíos, Auxiliar de secretaria, 
Carrera  comercial 1 

* * *  

- E: ¿Porque  cree  usted  que  habla mds de  aspectos 

- S:  "Pues ( . . . )  yo creo  que  porque ( . . . I  el  pais 
( . . . )  tiene  muchas  deudas,  no se ha  podido  cubrir . . .  
algo asi me  imagino."  (Mujer  de 20 afios. Ama de  casa, 
Secundaria  terminada) 

econdmicos? 

* * x  

- E: ¿De  qué  habla más el Presidente  actual? 
- S: "Sobretodo de las  clases  marginadas,  de los 

agricultores,  del  campo ( . . . ) ' I  

(Mujer  de 19 afios,  Estudiante  de  Comunicacifin) 

* * *  

' I ( .  . . )  declara  algo  (el  presidente),  por  ejemplo 
que  nos  van a subir el predio.  Ahorita  esta  en  voya  eso 
del  predio, ( .  . . 1 pero  ( .  . . )  cuando  dice  una cosa es 
porque  va  haber  movimiento y seguro  que lo  van 
aumentar."  (Hombre de 32 afios, Duefio de  un  negocio, 
Estudio  en  Derecho  incompletos) 



mecanismos  que  aminoren  esas  preocupaciones.  Tambien  existe la 

posibilidad de que los sujetos  amplien el problema  de la economía 

a  un  dmbito  mayor y general  descubriendo  un  tambaleo  de la 

situacidn  econ6mica  nacional. 

En segundo  lugar, la gente p r e s t a  atención al contenido 

sociopolltico  del  discurso  salinista sin mucha  variabilidad en 

atirbos sexos. La gente  descubre que el Presidente  habla  de 

credibilidad,  soberanía,  de lo que  significa el quehacer  politico 

del  Presidente,  del  ingreso  del  rmxicarto COMO actor  social y de 

su participacidn  social: 

" (  . . . I  tratan de concientizar a l a  gente  que  cr'ean 
nuevamente  en el PRI-GObierno." (Ho~nbr-e de 32 afios, 
Duefío de un  negocio,  Estudios  en  Derecho  incompletos) 

* * *  

"Pues más que  nada  habla  de  muchos  problemas,  de 
lo que  hace  en  Mbxico,  pues  que  somos  un  pafs  libre,  no 
tenemos  nosotros  que  por  ejemplo  en  Cuba,  en  el 
Salvador,  pues  no  tenemos sus problemas. " (Mujer. de 27 
afíos, Contadora) 

x * *  

' I ( .  . . )  Lo que 61 informa,  a m i  no me beneficia  en 
nada.  Claro  que 61 esta  informando  para dar a  conocer 
lo  que  exactamente ha hecho,  para  que nlaflana o pasado 
( . . . I  no lo tilden de que  fue  un  Presidente  malo o fue 
un  Presidente  ratero ( . . . I "  (Hombre  de 45 aPíos, Chofer, 
primaria  completa) 

* * *  

- E: iP'csrqu4 habla de aspectos polit~cos? 
- S: "En primera  para. . . reformar ( . . . 1 la  imager1 de su 
part  ido  que es e i PHI btisicanlente . " (Hombre  de 42 aflos,  
Agente de ventas ,  secundaria completa)  

x * *  

? : 3 



" (  . . .  ) en  cuanto  al  discurso ( . . . I  yo siento  que 
( . . . I  es lo mismo pero  disfrazado en cuanto  a  que  antes 
declan por ejemplo: ( .  . . 1  <<llevaremos al  pais  por 
buenos  caminos  a los senderos  del bien>> y ahorita  te 
la disfrazan  en  que  ahora los mexicanos ( . . . I  podemos 
tomar  decisiones y... el mexicano es el que  sabe para 
donde  dirigirse  ¿no? o sea, siento  que es lo mismo  pero 
siento  que ( . . . I  si se ha  cambiado  un  poco,  como  que  es 
menos  paternalista ( . . . I "  (Mujer  de 23 aflos, Psic6loga) 

s. Son algunas  mujeres  las  que  dicen  que el Presidente se ocupa 

de  hablar  en sus discursos  de la E c o l c q í a .  Para  ellas  resulta 

importante  porque  ello  parece  una  preocupaci6n y una  amenaza  para 

las  generaciones  futuras: 

- E: ¿Porque cree  que e s t &  hablando  de  la  contan1inaci6n 
el Presidente? 
- S: "Pues ( .  . . ) porque  le  preocupa ( . . . ) " (Mujer de 
33 aRos, Ama de casa,  primaria  completa) 

x * *  

"Pues  realmente ( . . . )  no lo ha  tocado  a  fondo  (la 
contaminaci6n). Si habla  de  que  hay  propbsitos, por 
ejemplo  que  han  surgido  grupos  ecologistas  que hay.,. 
ya el Departamento  de  Ecoloyla,  que se estan  tomando 
medidas  preventivas,  pero el problema  a  fondo  a 
solucionarse ( . . . I  no ha  dado."  (Mujer  de 25 aRos, 
Enfermera,  Carrera  t6cnica) 

Los asuntos  culturales y educativos de los que  habla el 

Presidente son retenidos de modo  mínimo: 

" (  . . . 1 supuestamente en su último  Informe que d i o  
( .  . . 1 d i j o  que ( .  . . 1 ahorita  tenemos  ur~os  fondos 
excelentes,  que hay ( .  . . 1 muchos irrgresos ( .  . . )  para  e1 
nivel  superior y.. . medio y superior. o sea  que  para la 
educacihn  había  muchos fondos para  eso.  Entonces  dice 
<<nosotros vamos a tratar de ayudar, de ( .  . . 1 poner  a 
todos 10s alumnos becas i >, ( . . . 1 r-) sea, iba (1 aumentar 
el laonto de las becas  qua iba  a d a r .  que iba arnpl l a r  
bibliotecas.  que iba hacer- Inas i n s b i  tuciones y todo y 
1-10s estamos dardo cuent,a que nu es  nul, ( . . . 1 e s t a ~ r ~ c ~ s  



- . , . . . . . . .  

viendo  que  pues . . .  nos  aumentaron la colegiatura  de 
3,000 pesos a 50,000 y ahora  est6 de que  pues  mas  le 
van  a  subir ( . . . I  otra  vez la colegiatura.  Entonces lo 
que  queremos  saber  es  d6nde  estdn esos fondos  ¿no?, o 
sea, son problemas  preocupantes ( . . . ) No hay 
retroalimentacih, ( . . . I  81 hace  esto y hace  aquello; 
sin  embargo  sabemos  que  no  es asi ¿no?.” (Hombre  de 21 
afios, estudiante de Contaduria  Pública) 

En minima  proporci6n  algunas  personas  dicen  que  el 

P&sidente  actual  habla  en sus mensajes  de  aspectos  politicos  y 

aonbmicos. A diferencia  de los anteriores  sujetos  aqui se 

concentra  una  visi6n de conjunto;  es  decir, la gente  percibe  al 

Presidente  como  una  persona que debe  abarcar  varias  temáticas 

para  mostrarse  universal y como  una  persona  preocupada  en  todas 

las necesidades y problemas  que  tiene la sociedad: 

“Pues yo creo  que ( . . . I  está  enfocdndose  en  todo, 
supuestamente si, econ6micos  pues se estd  enfocando 
( . . . I  a  las  necesidades  politicas,  pues yo creo  que  es 
necesario ( . . . I  eso por  el hecho de que  ahi  es  donde se 
desarrolla  todo  eso y sociales  pus . . .  tambi6n 
16gicamente ( . . . I  que es la parte  que  le  corresponde 
( . . . 1 a 1 a  sociedad, por  e 1 hecho  de  que  hay  que 
estarla ( . . . I  enterando  de  algo ( . . . I  que  puede ser 
positivo ¿no?” (Hombre de 45 afios, Chofer,  primaria 
completa) 

* * *  

- E: ¿Porque  cree  habla de todo  un  poco? 
- S: “Pues  porque en si ( . . . I  61 es  Único  Presidente 
( .  . .I últimamente ( .  . . )  81 es el que  est6 
preocupado  por  ayudarnos  que  sea  M6xico  mejor. ” 

(Mujer  de 23 afios, Auxiliar  de  Secretaria,  Carrera 
comer c i a 1  1 



que  observan los sujetos  entrevistados  nos  conduce  a  preguntarnos 

sobre el origen  de  tales  planteamientos. 

Al ser el discurso  presidencial  un  dominio  polftico,  hay  de 

entrada  un  proceso  que  conduce  a  los  sujetos  a  elaborar 

explicaciones  en  torno  a  ese  bmbito. La ordenaci6n y 

reconstrucci6n  de  ese  mundo  político  adquiere su sustento er: la 

medida  en  que los sujetos  categorizan,  atribuyen y valoran; es 

decir,  simplifican y organizan el contexto pvlíticcl a 

ekplicaciones  del  sentido  común. Por. lo  tanto, hay una  necesidad 

3: 

de  focalizar la informacidn y culminar  con el proceso  que 

Moscovici  denomina  "presion  a  la  inferencia"; es  decir,  buscar 

significados  e  interpretaciones  a los elementos  que  circulan al 

interior de  un  espacio  social. 

Con el apoyo de lo  anterior  podemos  decir  que  los  sujetos 

descubren  caracterlsticas,  formas,  contenidos,  expresiones y 

modalidades  en  el  discurso  presidencial  de  Salinas  de  Gortari. 

Así pues, si esta  expresi6n  discursiva  es  larga  esto  puede 

atribuirse  a  la  recurrencia de un  diagn6stico  histerico  que  sirve 

para  comparar a traves  de la historia el ejercicio  politico. 

Observamos  un  discurso  estereotipado que se manifiesta a 

partir de los  siguientes  calificativos:  falso,  manipulador, 

demagogo,  incongruente  en el decir y hacer,  con  vocabulario 



dirige.  Esto nos conduce  a  pensar  en  una  estrategia  de l a  

comunicaci6n  que  depende  del  sect.or social a quien  va  dirigido el 

mensaje y de lo que se pretende  infundir.:  convencer, 

tranquilizar,  motivar,  informar,  emocionar-,  controlar,  reprochar-, 

animar,  ridiculizar,  definir  posturas  politlcas. 

No obstante, es la verificaci61-1  de  una  congruencia  entre el 

decir y el hacer- lo  que  permite  apreciar ‘una  ruptura  en la forma 

negativa de apreciar el discurso, de I M J ~ O  que 10s sujetos pueden 

dkcir que CSG es un  Presidente  que  equillbra, en parte, el decir 

.i; 

con el hacer,  promete y cumple a diferencia de otros  presidente. 

Concluimos  este  apartado  haciendo C n f a s i s  en un  proceso de 

evaluacisn  del  discurso  presidencial,  factor  que  permite a los 

una  apreciacidn  hist6rica  sobre las f o r m s  de ejercer la politica 

y la expresidn  discursiva, a s l  como  los  elementos  psicosociales 

que  ordenan y sintetizan el mundo  político, es como  nuestros 

suje tos  exponen sus puntos de vista,  aun  cuando se reporta  un 

dato  interesante:  resulta  que la mayor  parte  de la gente 

entrevistada  escucha  ocasionalmente  un  discurso de Salinas. 



escucharlos y puede  no  interesarle  excesivamente  escucharlo 

constantemente. 

Independientemente  de  las  razones  que  tiene la gente  para 

escuchar los mensajes  del  Presidente,  no  ponemos  en  duda  que 

cualquiera  de ellos mantiene  en  mayor o menor  medida  un  contacto 

con  este  entorno  politico  y  puede ser suficiente  haber  escuchado 

uno  que  otro  discurso  presidencial  para subre eso  hacer 

inferencias y generalizaciones. S 
8 .  

Aunque  algunos  sujetos  expresen  que  nunca  escuchan icJs 

mensajes  del  Presidente  actual,  esto  no  debe  dar  pie a entender 

que  tales  personas son "hermeticas" y que no concilian  en sus 

pensamientos  tal  tema. El hecho  de  que no escuchen el discurso 

politico  no  imp1  ica  necesariamente que no puedan pr-upurc ionar-  

opiniones y reflexiones  sobre a q u e l l c ~ , .  El origen de sus 

interpretaciones  puede  deberse  a  una  informaci6n  indirecta y 

segada; es decir,  aquella  que  obtienen  de  Loca de otras  personas: 

oy6, l e  dijeron, l e  comentaron, se dice., . Pero tarnbier1 puede 

deberse  a  una  evaluaci6n del  discurso  politico de  otros 

Presidentes, lo que  ha  permitido  hacer  generalizaciones  sobre el 

actual  representante  politico. 

Y si algunas  personas  reportan  que con frecuencia lo 

escuchan esto implica  un  vinculo nlds directo  en  comparaci6n  con 

1 0 s  o t r o s  s u j e t o s  (que dan  sus opiniones y r-eflaxicJrle!s a L)artir  (le 

l a  oltecidn de Ir~formacitn pur- vias  conversaclorlaleu (11 corl e1 

apoyo de SU pr-cspia e x p a r i e r l c l a .  



En  sintesis.  cada  uno  de los sujetos  entrevistados  hace  del 

discurso  politico  de  Salinas  un  tema  para  discutir,  reflexionar. 

opinar,  tomar  posturas,  independientemente  de la mucha .o escasa 

informaci6n  que  sobre  esto se pueda  tener. Todos se  inscriben a 

un  dominio  politico y sobre  esto se apuntan  puntos  de  vista. 

Un  discurso  presidencial  queda  constelado  bajo la expresidn 

d$ un  contexto  social  donde  este se desenvuelve y ios sujetos lo 

sitúan  en  un  nivel  de  comparaci61-I entre  lo que s e  dice y lo que 

se hace,  de  modo  que se determina el grado  en  que  esta 

congruencia  cubre las expectativas  de  nuestros su jetos 

entrevistados. 
# 

B.2 EXPECTATIVAS DEL "HOMBRE DE LA CALLE" 

Cuando  la  gente  pone  dnfasis  en  alguna de las temdticas  de 

las  que  a su juicio  emite  el  Presidente  en sus discursos, e s t &  

poniendo  atenci6n  tambien  a los temas  que a ellos  les  preocupa o 

les  interesan, lo cual se visualiza al  comparar- los temas  que  a 

consideraci6n  de  los  sujetos  trata el Presidente y 11:)s que le 

interesan o les  preocupan de forma  especiai  a ellos. 

Cuando se  habla de as.pectos  sociecor-r6micos a la gente le 

p~ evcupa  que el P Y  esidente  haga menc id11 de las rnedidas que st! 

pueden tomar p a r a  solucionar  e 1 desempleo, la deuda extert ia ,  1 a 

desigualdad en la dist:rih~cl:i(fn dt:. l a  r - ~ q ~ l e z a .  e l  deut~~q~:ililrlo 

entre el podel- adquisitlvo y sa iar i r l *=* .  -L' . . 'rambler-1 dlcer-I 
/ 



interesarse  por  saber  que  es  el TLC. qu6  beneficios  obtendr-6 el 

pais y en lo particular,  c6mo  esto lo relaciona a 61 y 

manifiestan  preocupacidn  por  saber los pros y contras de este 

convenio. Los siguientes  fragmentos  ejemplifican  las 

preocupaciones  de  orden  socioecon6mico  que los sujetos 

especifican: 

.i: 
"Pues lo que ganarnos no 1-10s: al canza, somw varios 

en 1 a  casa y 1-10 1-10s alcanza ( . . . 1 p a r a  io que  gana  uno 
aqul no. Y luego ( .  . . )  que yo soy sola., no  tengo  marido 
y luego  con  dos hijas ( . . . " (Mujer  de 27 afios. 
Empleada  de  una  DelegaciOn  política,  limpia  parques y 
jardines,  primaria  incompleta) 

* * *  

"Pues  ahorita  lo  que según h e  oído es que la deuda 
ya va  mds o menos  funcionando, i.. . I  segun cornento  el 
Presidente  creo que poco  a  poco se va  solucionando, 
poco  a  poco varnos a  salir adelant-e."  (Mujer de 27 arlos, 
Obrera,  Secundaria  completa) 

* X *  

"Pues lo que  me  est6  preocupando  en  estos  momentos 
y siempre  me  ha  preocupado  que  nunca  ha  habido  trabajo 
para  los  j6venes ( . . . I  porque  todas  las  autoridades 
nunca  han  hecho  caso de darle  oportunidad  a  los 
j6venes. P u r  eso ( . . . I  nuestros  indlgenas se vienen 
porque  no  tienen  ni  escolaridad ( . . . I  ni  futuro en sus 
tierras.  Se  vienen  aquí y no  encuentran  nada ( . , . ) son 
braceros ,  no  tienen  escolaridad, no tienen ( .  . . )  una 
especial  idad o un  trabajo o un  oficio ( .  . . 1'' (Hombre de 
66 aflos,  Albaflil, primaria  completa) 

* * k  

" (  . . .  j el discurso  que ?st& rrlanejando ( . . , )  ahora 
con lo del  Tratado de L i b r e  Comercio ¿no? que 
estdn.. . d i c i e n d o  lo que realmente puede t raer- ,  Y I I - I O  
nada .m6s los beneficios aparentes, pero no estar1 
t ra tando todo el problema a fondo, ndda mds lo  que 
ellos quieren  tratar y lo q u e  e l  los quieren  dar a 
cc~nocer. " (HomGr-e de  2 7  dHos, F'r-ofesor d e  P r - e p a r a t c j r . i d ,  
es t ,udiante  de L i t e l - a t u l - a )  



Cuando los sujetos  hablan de asuntos  sociopoliticos lo hacen 

en el sentido  de  que  aquellos son factores de interes ya que las 

prdcticas  pollticas y concepciones qua este  dominio  impulsa 

conduce a los sujetos  a valorar- y calificar  las  acciones 

politicas. De modo  que  cuando  ellos  dicen  que les  preocupa o les: 

interesa  hablar  de  temas  sociopolíticos estar1 expresando sus 

puntos de vista sobre varios:  asuntos:  prácticas  politicas  que 1-10 

rtlspetan l o s  principios  mor-ales-btlcos  (corrupci:>n,  fraude, 

mentira, engafio, r o b o ,  denidyog i a ,  incumpi irrliento. . . ) : 

evaluaciones  del  ejercicio  presidencial, de lo  que  dice y hace:  

opiniones y tomas  de  posicibn sobre  procesos  electorales: 

" ( .  . . I  todo  in~plica  corrupciCn, porque ( .  . . 1 
desgraciadamente aquí en este pals no se tiene 
seguimiento  de  las cosas, de los programas  que se 
establecen,.  entonces ( .  . . I  no es  crelble." (Mujer de 25  
afios, Enfermera,  Carrera  tecnica) 

* * *  

" ( .  . . )  los Presidentes  pasados  hablaban  y  decían y 
la verdad ( .  . . )  no se vio ( .  . . I  lo que  dijeron ( .  . . 1 No 
pertenezco  ni  al PRI ni  al PAN, ni nada, pero ( .  . . si 
me ha  gustado  como  ha  llevado  hasta  ahorita su mandato 
(CSG), si me interesa  porque . . .  ahora si que  cuando se 
eligi6,  pues se dicen  muchas  cosas y que  va a cambiar- y 
esto y la verdad,  muchas  veces no se  ve, pero  ahorita 
con este  Presidente si he  notado  que  ha  habido  cambios, 
pues mds que  nada esos son  sus  informes: i.. . 1 valorar 
hasta  ahora lo que ha hecho, ( . . . 1 si es verdad o si nu 
y ( .  . . 1 uno  por  ejemplo  ve el Informe y dice < <  i a h ,  no 
es cierto! >>, << ¡Ah, no  pues  prometi4  esto! >i ( .  . . 1 
< <  i Ah, no  es  cierto,  no 1 o haz  hechW ! > > y hay veces  que 
si dice < < Y o  prometi e s t o > >  y d i c e  1.10 pues si. A l  menos 
en  Iztapalapa si ha  habido cambios." (Mujer d e  2 2  af"ios. 
DueI'la de un negocio.  Pieparatorid  completa) 
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los  desgraciados si se estdn  robando  todo  porque  ahí 
los funcionarios se ganan  millones, yo soy empleado 
público y lo veo,  ellos si se llevan  el dinero, sin 
hacer  nada,  nada más por cuestiones pol It icas. 

t . .  . )  Según su politica de este  iviejo  loco!,  pero 
a mi de por si nunca me ha  caído  bien,  porque ( .  . . )  
desde  que . . .  vinieron  las  cuestiones  políticas ( . . . l .  
no es que yo est&! en  contra ( . . . I  de el pero  desde 
que . . .  la gente, toda la gente  intelectual se percate 
de  que  ese.  fue un fraude  tremendo.  Oiga,  mandan a declr 
que  las  computadoras  fallaron,  pues ¡que no  frieguen! 
si .las  computadoras  las  maneja  el  hombre,  no se manelan 
solas. E n t o n c e s  de  eso m B s  o menos n o s  percatttmos ( .  . . ) 
de su pol  itica de Bste porque al menos el o t r o  sefior 
robaba,  este  Miguel de la Madrid rob(> mucho y tudo y si 
dej6  que la gente v i v a ,  pero e s t e  nu deja nl que la 

" gente  viva,  esta  peor., ( .  . . 1 Ese seí'lor- para  mi  no es de 
mi  agrado y soy empleado  federal. " (Hombre  de 45 afios, 
Empleado  Federal,  Lic.  en E c o n o m í a )  

-i 

* * X  

" (  . . . I  En los últimos a.Pios ha  habido  una  cierta 
apertura  dernocrdtica  que  nos  permite  poder e j e r c e r  
( .  . . )  una  cierta  influencia y urla cierta  presiún ( .  . . j 
sobre el  sistema de gobierno  actual.  Quizd  hace . . .  15 o 
20 aflos esto no tenia  importancia  porque  hicikranros lo 
que  hici6ramos o pensdramos lo que  pensdramos  no  pasaba 
nada,  pero ( . . . . I  la  apertura  democratica  que se ha  dado 
en los últimos aflos más o menos  nos  obliga  un  poquito  a 
interesarnos más en las  cuestiones  del  país. 

( .  . . )  Básicamente en gran lnedida  la demagogia 
moral ( .  . . ) pública,  eso  afortunadamente ha pasado a 
segundo  tBrmino, ( . . . 1 i qu6  huer~o! , yo pienso que i qu12 
bueno! ( -  . . 1 " (Hombre de 2 9  afilos. Periodista) 

A los sujetos  que les  preocupa l a  ecología  plantean  las 

siguientes  ideas: 
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* * x  

- E: ¿Hay  algún  problema  que le preocupa  en  estos 
momentos? 

- S:  "Pues  podrfa s e r  la contaminaci6n,  porque por 
ejemplo  ahorita  que ya estarnos viendo  todo lo 
que esta acarreando, lo que afíos pasados 1 1 0  

se hizo caso, ahorita  todo lo estamos 
viviendo  nosotros. Por ejemplo, ( . . . )  si 
ahorita yo ( . . . ) que  tengo  problemas 
respiratorios,  que ya tengo mils afios, pues  mi 
hijo ( . . . I  que puede  esperar si apenas  tiene 
cuatro afios. ( .  . . 1 E s o  ( .  . - 1  si me preocupa 
( . . . I  ¿que va a pasar el d í a  de mafiana si 
ahorita ya tenemos  problernas?"  (Mujer de 22 
afíos,  Duefia de un  negocio,  preparatoria 
completa) 

A juicio  de  algunos  sujetos, los  ternas educativos-culturales 

resultan ser temdticas  importantes: 

"La escolaridad  aquí  en Mexico ( .  . . )  es muy  baja 
porque  en  realidad  aqul en M6xic o... I . . . )  ias  personas 
que  salen ( . . . I  de la  Universidad o del  Poiltkcnico  no 
salen  completamente  bien  preparados,  salen  pero  digamos 
( . . . )  con  los  principios y como le digo, ya depende  de 
uno ( . . . I  <<de meterle canilla>> porque  le dan  a  uno 
nomás  los  principios,  le dan las  bases,  le  ensefian los 
libros,  le  ensefian  por este  camino  pero  usted es la que 
debe  de  tener ( . . . I  aquel  aliento, ( . . . I  aquella 
dedicaci61-1,  aquella  fuerza  de  poder  decir < < y o  salgo 
adelante,  porque salgo . . .  porque me gust3>> 

( .  . . )  En  Mexico  tenemos  gente  muy  inteligentísima, 
nada mds como le digo al  principio ( . . . I  de la 
entrevista ( . . . I  que  en  realidad  huyen del  país 
preparados y no  preparados p o r  falta ( . . . I  de trabajo 

( . . . ) ' I  (Hombre de 66 afios, Albafíil,  primaria  completa) 

Como vemos,  nuestros sujetw entrevistados  muestran  algún 

interds  por  las  múltiples  problemdticas que vive el Mbxico de 

hoy: a veces se  tornan cotno preocupac i ones n16s per-sorml es  y O t r d S  

de c a r 6 c t e r  mis nacional. que involucran CJ per~udlcar~ a varios 

sectores  sociales. 



La gente se interesa  por lo que  acontece  en el pais  porque 

quiere  mantenerse  informadas,  saber que pasa en el pais y c6mo 

esto afecta  a los mexicanos;  tambi6n se interesa por descubrir 

una  continuidad  entre el presiente y el futuro; o bien le preocupa 

lo que pasa en el pais porque  este es e l  lugar en el que  vive, se 

siente  involucr-ada,  participa e incluso sus acciones y sus for-mas 

de introducirse y contribuir en l a  sociedad son factores 

q x p l  icativos  del  devenir- social. 

Los sujetos se involucran  en  tales  asuntos,  producen 

explicaciones  de lo que  acontece en su entorno y . a l  mismo  tiempo 

define  posturas,  puntos  de  vista. Es precisamente la comparaci6n 

de las  preocupaciones  que  a  los  sujetos  les  inquieta  con  respecto 

a los postulados o tesis  que  enuncia  el  Presidente y su ejercicio 

operativo  en las acciones  implementadas (Es decir, una  trilogla 

Discurso-Presidente-Acci6n) lo que  permite  a los sujetos  decir si 

hay o no  congruencia, si lo que  plantea y hace CSG est6  disefíado 

conforme  a las inquietudes  del mexicano. 

A consideraciGn de Salinas de Gortari,  tales  inquietudes 

fueron  recogidas  a  traves  del  trabajo  de campafla  electoral  que 81 

realizG  cuando era candidato del PRI, b a j o  elslogan "Que hable 

MBxico", y en  donde se explicitaron  demandas,  preocupaciones y 

que se le  hiciera  saber  al  candidato lo que se pedfa y. querla 

para sustentarlo et1 su proyecto a ejercer  cuando  llegara d la 

Presidet lc ia .  

La ~ v ~ l u a c i ~ f n  que hace let yerlte s o b r e  esto se c i jv ide  erl  

varias  oplniones: para algunos  sujetos Salinas es o t r o  Presidente 

274 



m6s que  no  cumple lo que promete,  que  no  hace  de sus proyectos 

una  expresicin real; en fin. queda estigmatizado  como  un 

Presidente m6s en ia historia  de la politica  mexicana  que 

terminar-& su periodo de gobierno y le dejard el lugar a otro  

igual o peor que 81.  Por l o  tanto, no  hay  consistencia  en su 

discurso  y  los  hechos o bien no se han  visto  las  acciones 

pr ome t idas : 
.i " (  . . . I  Pues si, uno  confía ino? en sus palabras 

del  Presidente  pero t . .  . I  estarnos esperando i . .  . ) a que 
( . . . )  deberav se cumplan ¿no? 

( . . . )  cada  vez  vemos  pues  muy  difícil la situacidn 
que  estamos pasando y en lugar de ir mejorando pues 
vamos  empeorando.  Entonces es por eso que yo no conf l o .  
( . . . I  

Pues digo  en  eso de ( . . . I  la economla ( . . . )  pues  
yo digo  que ( . . . )  cada vez que  va  pasando el tiempo 
( .  . . ) y es más  difícil para  nosotros .  Entonces  en  esta 
epoca  estamos  viviendo  una  situaci6n ( ,  . . ) muy  tremenda 
( .  . . 1 Entonces digo, si antes I IO se pudo solucionar 
pues yo creo que ahora menos." (Mujer  de 25 affos, 
Estilista,  preparatoria  incompleta) 

* * *  

- E: 
- S :  
- E: 
- S :  

Por 

esfuerzos 

¿Y este  Presidente  que  ha  hecho? 
"¿QuilSn Salinas?" 
Si 
"Pues lo  que yo detecto  en  terminos  gruesos es 
empobrecer mds a los mds <<jodidos>>, 
disculpe el tbrmino,  pero ( . . . I  es lo  que más 
detecto en forma  clara ( . . . I ? "  
(Hombre de 38 afíos, Arquitecto,  Profesor  de  la UAP, 
estudiante  de la Maestrla en Urbanismo) 

el contrario, otro tipo de sujetos  reconoce los 

del. Presidente actual distingui6ndolo  entre otros  



Al respecto. se distinguen  dos  tipos  de  opiniones:  aquellas 

que  expresan  un  ferviente  reconocimiento y aceptaci3n  por los 

logros  alcanzados  y la consumacidn r e a l  de lo dicho  en sus 

mensajes  por  un  lado; y aquellas  que  reconocen el  impacto  del 

trabajo  salinista  en la medida  que Bste debía  generar 

credibilidad dado su pasado  electoral  reconociendose  como  obras 

ncp. realizadas por otros  Presidentes  y que de alguna  :-aanera  eran 

I 

i 

Gecesarias. Entonces, vislunlbramos una peruepcidn  de  consistencia 

en el  decir y el hacer,  según la opinicjn de algunos sujetos;  pero 

tambikn  existe la percepci6n de una realidad  relativa  entre  el 

discurso  y la acci6n: 

' I ( .  . . )  Nos dice.. . el Presidente va hacer  esto. 
¡ah, el Presidente! , ( . . . 1 ya no nos dan n ~ u y  bien 
<<atole con el dedo>> como  antes  que  decia: .::<el 
Presidente va hacer  para  tal  fecha esto, va  hacer lo 
o t r o > > .  Que  eso  del Pacto  id6nde est& el Pacto? ( . . . I  
nunca se ha visto lo del Pacto, al  contrario.  en vez de 
que el Pac%o  que ya no va a  subir  nada, ( . . . I  y para 
mafiana ya subid  esto ( . . . ) 

Hay gente que decia <<voy hacer- unos huevos:); icon 
10,000 pesos hm-6 huevos? ora ni con 10,000 pesos 
alcanza: el aceite, el huevo, el gas. El ( . . . I  gas 
esta  subiendo  ¿a  d6nde  vamos  a  dar? ( . . . I  " (Mujer de 41 
afios, Ama de  casa,  primaria  incompleta) 

. 

" (  . . . I  ayud6  a los trabajos  de  carreteras  para 
nuestro  pueblo, nos ayud6 a echar  el agua,  nos  ayud6 
para la luz,  aunque ( . . . )  cooperamos ( . . . I  bastante 
pero siempre con el v a l o r  del gobierno de su ayuda." 
(Hornbr-e (le 55 afiou, Vendedor d e  papas.  jornaler o. 
pr inlar- 1 a i nc(3mp 1 et a ) 



fondo  están  ahi y no  han  sido  tocados ni  por  este  ni 
por- otro  Presidente. 

( .  . . 1 ahorita se me  viene  un  poco  a la cabeza  la 
cuesti6n  de  las  viviendas ( . . . )  simplemente ( . . . )  son 
pocas las  que se han  hecho  realmente y no  arreglan la 
situaci6n y luego  toda  esta  cuestidn de lo populacho 
del  gobierno ( .  . . I  que  pone l a s  lecher-las de 
solidaridad ( .  . . I "  (Hombre de 27 afios, Profesor  de 
Preparatoria,  estudiante de Literatura) 

Lo que  descubrimos  con  esto  es  una  necesidad  de  situar al 

discurso  presidencial bajo  un medio  social. Pol- SI mismo, el 

discurso  presidencial  no  significa  nada,  debe  estar  interiorizado 

en un  contexto:  quien  habla y la definici6n  del  cargo  politico 

que  ocupa,  quienes l o  escuchan; el contenido  temdtico; el momento 

hist6rico y politico  que se vive; las formas masivas  de  expresi6n 

y las  finalidades  que se persiguen;  las  formas en que los sujetos 

se involucr-an en  tales  aspectos; en fin,  un  conjunto  de  redes 

interactivas y multifaceticas  que  hacen  de ia emisidn  del 

discurso  presidencial  un  asunto  importante. 

¿Pero  en  qu6  medida los sujetos  intervienen  en  estos 

'asuntos?,  ¿cud1  es la posicidn  que  adquieren  de  cara a las 

cuestiones  politicas y en  especial a la emisiGn  del  discurso 

presidencial y a la expresi6n de la relaci6n  Discurso-Presidente- 

Accibn? 

Hemos  insistido  en  que los sujetos  de  alguna  manera se 

involucrar1  en  tenlas polft1cos. hablan de ellos, intervienen e 

inc 1 u s o  clef i n e n  pos ic io l lus  . Lo que var í d n  son i as f ~ r m d ~  qlle 

ellos adquiere11 sobre e s t o s  tenlas, luu p u r l t o s  d e  vistd y 

opit.1il3lle:3.  L,v:< : ; I , ~ . . J ~ ~ - L I S  t + v ~ l U c ~ t ~  el ctc:f:,udr P.r.t':jicl~=t~r;.ldl y ],.jtz; 
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practicas  impulsadas  en  un  terreno  polit.ico, de  modo  que  esto les 

permite  tener  una  escala  evaluativa  que  precisa  lo  que el 

Presidente  dice y hace, lo que dice  y no hace; o bien  una 

apreciaci6n  inmediata  en  donde  no se rechaza  totalmente el 

ejercicio  presidencial.  pero  tampoco se llega  al otro  extremo  de 

aceptar  todo lo que hace, dice  e  impulsa. 

f A i  mismo  tiempo el que los individuos hagan  evaluaciones 

s.obre un entorno  politico  significa que al  interior  de sus 

comentarios se halla  definido el tipo de intervencidn  ciudadana 

en la que  ellos se sitúan; es  decir,  de la  forma de par-ticipacidn 

e intrevencibn en tales  aspectos. De este modo, lo qua 

distinguimos  son cuatro tipos  de sujetos (Ver anexo V.11 q u e  

varian  de acuerdo al grado en  que se involucr-an y piensan el 

entorno  polltico: 

Los "sujetos espectadores" son aquellas  personas  que 

muestran  escasa o nula  expresidn  de  propuestas en terminos  de 

opiniones o alternativas  sobre  temas  politicos. Con esto  no 

queremos decir- que no opinen o hablen  de  ello  en lo absoluto, lo 

hacen  pero  a  un nivel sumamente  escaso.  Quizd  muestran 

indiferencia o incluso  no  expresan  en gran medida  sus  reproches rJ 

sus acercamientos  hacia la politica y 1-10 se conslderan C O I ~  



Clasificamos  a los "su-ietos  con  iniciativa" como aquellas 

personas  que  expresan  un  cierto  criterio m6s abierto  sobre  temas 

politicos:  hablan  abiertamente,  discuten. se preocupan,  proponen, 

opinan . . .  y hay  en ellos un  proceso mds internalizado  de la 

concepci6n  de  lo  politico  y sus manifestaciones  prdcticas. Ello 

no implica que necesariamente  pertenezcan a algún  grupo pcj1 i t -  ico, 

p&o si a  un  proceso de organizaci6n grupa1 n16s Ú merlos 

especificado en el que ellos participan  (por ejerrlplo en  una 

asociaci6n  de  vecinos), o bien se muestran  criticos: 

# I ( . . . )  yo no  soy  priísta, yo voto por otros 
partidos, .voto por  el PAN, siempre  he  votado por el 
PAN. pero  precisamente  para ejercer- esa  pr-esidn 
democrdtica  que es lo que  todos  debemos  hacer. 

Hay  que i r  a  votar-,  eso es lo importante y claro 
no  público,  a  favor o en  contra  hay  que  crear  opinit)n 
pública, ( .  . , )  el sentido de la democracia es l o  rnds 
importante  en  estos  momentos  para el mexicano 
promedio."  (Hombre de 29 afios, Periodista) 

"Pues  mira debernos de confiar.. . ya si es  preciso 
ya no  en 61 (CSG), pero  uno es  el que  debe  echarle 
ganas  para  salir  adelante, no estancarse."  (Hombre de 
44 afios, Empleado Federal,  Primaria  completa) 

a  aquel  conjunto de  personas que intervienen en el dominio 

politico corno s u j e t o s  que se regulan p o r  una autoridad pull%ica 

(el  Presidente). Sus esperanzas,sus deseos, necesidades. etc;Gt-era 



idea  concentra  parte de su explicaci6n  en  el  propio  sentido  que 

la historia  le  ha  concedido al cargo  político  del  Presidente: e s  

decir, el  Presidente  como  elemento  clave en el  sistema  politico: 

O ' (  . . .  ) en 61 (CSG) estamos avocando todas  nuestras 
esperanzas  de  progreso y desarrollo. " (Hombre  de 32 
af'ios. Duefio de un negocio,  Estudios  de  Derecho 
incornp 1 e t v s  1 

I "Pues el Presidente  piensa  cosas, ( . . . I  si ve por 
el pueblo ( . , . I ,  piensa ( . . . )  en  sacarlo  adelante,  pero 
yo pienso  que . . .  no  ha sabido." (Mujer de 35 afios,  Ama 
de casa, primaria  completa) 

Por- último, existe  otro  tipo  de  sujetos  que  hemos  denominado 

"sujetos  con  iniciativa  pero con un matiz de dependencia".  Esta 

última  distincidn  quizd  puede  resultar  paraddjica y extrafia: sin 

embargo la hemos presentado  en la medida en que al  interior de 

las  reflexiones que el sujeto  da se apunta  una  idea de 

participacidn  pero  6sta  no se ha  asentado  dado  que el corolario 

de su idea  r-etoma  el modelo de subordinaci6n;  es decir, de 

dependencia  hacia el Presidente: 

"Yo c r e o  que e s ,  es un  compromiso  de  todos los 
mexicanos de que se logre  avanzar  pero  tiene  un grado 
de  mayor  responsabilidad y mayor validez la persona  que 
este  ahi  en el Poder  Ejecutivo,  porque de 61 dependen 
las  decisiones ( .  . . I  que  nos  permiten  llegar  a  la tan 
1 lamada  modernizaci6n. " (Hombre de 22 afios. estudiante 
de  Ciencias  Políticas) 

idea de una  int.roducci(5n y adhesidn al mundo politico por- p a r t e  



sujetos  puntos  de  convergencia:  Por  ejemplo,  las  formas de 

exposicidn, pueden  variar según l a s  características 

socioecon6micas y culturales  que  poseen los sujetos,  pero el 

contenido y la esencia de las  reflexiones YE: asemejan  en  algunos 

casos. 

i B.3 FINALIDADES  DEL DISCURSO  DE  SALINAS  DE  GORTARI 

Un discurso  presidencial  lleva  implicit0 o explicit0  una 

finalidad. El discurso  puede  servir  para  impulsar,  enfatizar, 

convencer,  promover  las  creencias y aceptacibn,  emocionar, 

transformar el pensamiento  político; en suma, existen  múltiples 

causas  por  las  cuales se emite un discurso.  Importa saber 

entonces  que se emite,  c6m0,  para qu6, a  quien. 

Las  temdticas  que se abordan en el discurso presidencial 

cambian  dependiendo de las  intensiones, dc . S  momentos 

espaciales y temporales que se viven;  varían las - 1  tificaciones 

o causas  que  explican  poryud se emiten y tarnbibn varian los 

públicos  a  quien  va  dirigido  el  mensaje. 

Podr-i,amos decir que- el discurso  presidencial  trabaja bajo el 

r -ub ro  de la comurlicacicjn masiva;  es decir- .  se trata de concentrar 

pilbl ices tl d i v t a n c i a  unidos por 1 0 s  rnedios de  comunicacidn 

maslva, por- U J i  lado: o bier1 públ icos que se definen cornu sectores: 

sociales pal-t i c u l a r e s  que se ha 1 Idn cony1 omer &dos par-a o i r  las 



palabras  del sefior Presidente y en  donde  puede  impulsarse,  entre 

otras  cosas, la direccidn  afectiva  como  una  vía  para  buscar la 

cohesidn  grupal. 

El discurso  presidencial  pone  atenci4n  a  un  pensamiento 

estrat6gico: se transmiten  no  tan  sdlo  como una de las  tareas  a 

emprender por el Presidente  sino  porque en el e x i s t e n  intensi(;1nes 

e '$ incluso se define  el  tipo de  receptores h quienes  va  dirigido 

e-1 mensaje. 

De alguna  manera los su je tos  descubren en el discurso 

presidencial  una  intencionalidad  que  define los proptsitos  que 

obligan  al  orador  a  emitir  determinado  discurso: 

" ( . , . ) la  forma de presentar su discurso  como . . . 
a lo mejor  es su tdctica ( . . . I  el que  te lo pide de una 
manera asf ( . . . ) muy  humi  lde ( .  . . 1 pues cor110 que 61 
est& contigo,  que e1 va  a  ver al  pueblo mexicano. Por 
ejemplo,  cuando 61 va  hacer sus giras se trata de 
vestir  de la  forma más allegada  con la gente  que  vive 
en  aquella  poblacibn, ( .  . . I  darle la mano a una 
ancianita,  entonces esas cosas  como  que la gente si las 
cree ( .  . . )  Que  vaya con la gente  indígena  autbctona y 
que  las  abrace y que les de un  beso  ¿no? Como que ahí 
es  donde se ve el manejo. " (Hombre  de 21 afios, 
Estudiante de Ciencias  Politicas) 

* * *  



- S:  " ( . . . I  pues  todos  sabemos  que  cada  Presidente 
tiene la facilidad de palabra  necesaria  para 
envolver a todo un conglomerado en este  caso, 
a todos  nosotros.  Algunos si nos  damos  cuenta 
( .  . . ) de  todas las  palabras  que  utilizan y 
( .  . . )  a la vez no se cumplen.  algunas  no 
todas ( . . . ) " 

- E: ¿Esas  caracterfsticas son exclusivas  de  este 
Presidente? 

. - S :  "No es que  en si todos los Presidentes  que  han 
venido  del P R I  traen  la  misma  escuela. " 

(iionbre de 32 ailos,  Duefio de un  negocio, e s t u d i o s  en 
Derecho  incompletos) 

T 

Si alguna  gente  descubre  que el discurso  presidencial  tiene 

una  finalidad  es  porque  ha  construido  categorías  sobre  lo que 

implica  trabajar  en  un  medio  politico. Se cortcibe  la  idea' de que 

las modalidades  e  instancias  que  estructuran el sistema polltlco 

no estdn  actuando de modo  gratuito. Sus acciones  pensamientos 

hallan  una  cc~ndUCCi6r~ y una  finalidad. El ciudadano  descubre  que 

el  discurso  presidencial  no es  un  adorno  que se decora  al 

interior  del  campo  politico; e s  ciertanlente  una  medida 

estrategica de la  cual se percatan  algunos  sujetos.  Sus 

reflexiones se traducen a la  lectura de una intencionalidad  en e l  

discurso, al disefío prefabricado y planeado  de lo que  busca el 

orador. 

Si el discurso  presidencial  tiene la facilidad  de  envolver; 

de  adecuarse según el contexto social y el público  a q u i e n  va 



con la palabra,  según l a  opinión  de los sujetos,  esto  implica 

trabajar  en  un  dmbito  de la causalidad-finalidad,  del  estudio de 

los medios y fines,  del disefio de  estrategias y tacticas. 

Al respecto,  debemos  preguntarnos si acaso  aquellas  personas 

que  descubren  una  intencionalidad  en el discurso  estdn fuera de 

toda  influencia en la  nledida de que s e  han  percatado  de  los 

prdpdsitos "ocultos" y poco agradables que contiene el discurso 

presidencial. 

Sobre  tal  cuestionamiento  resulta  dificil  pensar  en  que 

aquellos  sujetos  que  detectan al discurso  presidencial cornu un 

fin  politico  que  cubre  intensiones,  queden  totalmente  inmunes  a 

una  orientaci6n  hacia el discurso.  En  este  sentido  podríamos 

hablar  de  una  "indulgencia  social";  esto es, de perdonar al 

Presidente por lo que  hace o lo que  pretende  lograr con su 

discurso y su accidn  tan s410 porque es la mdxima  autoridad 

politica, el representante  del  país y del  Poder  Ejecutivo. 

Aquello nos conduce a preguntarnos  en  que  medida  el 

principio  de  incertimbre es una  condicibn  importante  para  generar 

influir  en la conducta  de los individuos; o bien,  en  que  medida 

para  este  caso y bajo este contexto  politico la identificación 

por  parte de  los sujetos de las intensiones del hablante es un 

f a c t o r  qua no l i m j t a  la expresibn de los prop6sitos del orador e 

incluso se a c e p t a l i .  u en todc> C ~ Y C J  se identificarl y l u s  s u j e t o s  

no hacen nada p i x  h cont rarr  est a l  t a  1 es e f e c t o s .  

La gerlte  p u r r r I . i r -  t.:;t:ar l ~ I ~ ; t J r l L ( J r ~ 1 r e  c c j r l  I C I Y  forrms y ~..:ül~Jter'l1~l32: 

de exposiciot i  de me1.lsa.ies e incluso puede  percatarse  de las 



finalidades  pollticas  del  discurso  y  expresar- su rechazo;  pero 

paraddjicamente  puede  declarar  mayor  acercamiento al Partido 

Oficial en la medida  en  qua  este  Partido  Politico  captura las 

necesidades  y  demandas  sociales,  aun  cuando el sujeto no muestre 

convicci6n por la ideologia  partidaria o mayor  proximidad o 

simpatia por este  Partido. 

Pongamos un ejemplo:  una  persona  descubre  un  discurso 

pgesidencial  poco  comprensible  pal-a  ciertos sectores sociales y 

con  una  expcssici6n falsa; sin embargo, expresa su acercamiento al 

PRI como  una  via  para  obtener  un  beneficio.  Tambikn se percata de 

que  eso  es  una  mecanisnio  para  concentrar a la gente a favor de 

aquel  Partido  Politico y en  consecuencia,  a  favor del Presidente; 

pero  a 1 mismo  tiempo  es una manera de e 1 iminar la idea  negativa 

que se tiene  del  discurso y traspasar  esas  palabras  a  un  plano 

practico,  idea  que a juicio de esta  persona  no  logra su efecto: 

" (  . . . I  Por ejemplo,  nosotros estabarnos con el 
Partido  Revolucionario  Institucional  que nos iban  hacer 
departamentos  ahi  donde ( . . . )  estamos  viviendo y 
ahorita herllos estado  dando y dando  dinero y no se ve 
nada de  nada.  Entonces yo pienso  que  ese  diner.0  isabrd 
Dios! donde se qued6 y no se ve  nada  de  que  trabajen 
porque  dijeron  que  iban a comenzar  la  construcci6n 
( .  . . I  en  octubre  y ya estamos  en  diciembre. 

( . . . ) nos  promet i6, no nos han  cumpl  ido (el 
Presidente)  pero  nos  prometid. O sea  que el Partido  del 
PRI trata de ganarse los votos  de la gente asi." (Mujer 
de 20 aflos, Ama de casa, secundaria  completa) 



por simple  proceso  de  repetici6n  que ia  pr-wpayanda impulsa; por 

el acuerdo o silniiitud  de  tales  palabras  con  la  forma de pensar 

del ciudadano. 

En el  anexo V.l se expone  el  conjunto  de  palabras y frases 

que la gente  record6  en el momento de la entrevista- 

cuestionario. En ella  es rnuy significativo  e1 peso que  tiene la 

evocaci6n y el recuerdo de l a  palabr-et "Solidaridad"  tanto en 

hombres como en mujeres  con  sus  diferentes  matices qua van desde 
. .. . v. 

18 aceptaci6n de tal  palabra y su vperacionalización en un 

"hacer";  pero  tambien  esta el  caso  del  descubrimiento  de 

"Solidaridad" corno un programa ficticio y enyafioso. Es esto lo 

que de alguna  manera  ha  sido  expuesto  anteriormente. Sin embargo. 

debemos  insistir  en  que a veces el conceptc) se interioriza en ei 

su jeto en un s e n t  ido  concep.tua1 de al truism0 y humanismo: 

" (  . . . I  La  solidaridad  es  de  todos,  todos  nos 
tenemos que ver,  ayudar, en fin  todo  eso y a  se sabe 
( . . . ) pues si todos  somos  una fansi 1 ia, lo que  pasa es 
que  ahora  últiman~ente  de  unos afios para  acá la 
humanidad  nomas  piensa la mayor-  parte yo y prirrlero y o  y 
despues yo, se supone  que a todos 1 - 1 ~ ~  interesa  todo io 
que nos estd  pasando  alrededor, nos interesa. " (Mujer 
de 55 aiios,  Secretaria,  Carrera  comercial) 

Ahora  bien. la gente  retiene del discurso  pr'esidencial de 

Salinas  de Gor ta r i  el tenla del TLC con sus diferentes 

vertientes: es  un  buen  proyecto que permitir6 el desarrollo, 



abrir  digamos  fuentes de trabajo,  nos  va  abrir  digatnos 
una  nueva  vida,  pero colno dijo Fidel Veldzquez y dice 
bien  el  viejo, mi compafiero ( . . . I  p u e s  ¿a donde evtd  
que  no lo veo?,  naturalmente  esto ( . . . I  va  llevar 
tiernpo ¿no?  posiblemente yo ya no lo vere  pero  las 
generaciones  que  vengan l o  verán, pero  en  realidad 
todavla  estamos . . .  rnucha gente  est&  sumida en la 
pobreza."  (Hombre  de 66 afios,  Albafii l ,  primaria 
completa) 

El TLC tambidn  puede  tener  un  sentimiento  nacionalista y de 

ic$entidad social: 

.> 
" (  . . .  ) es a l g o  decisivo  par-a MGxico (TLC), aquí 

vamos a  ver  realmente  qu6  tanto sonlos o que  no sornos 
porque  pues  ahora si que  es  un  poco una competencia  con 
la tecnología de los otros paises  que  estan  en el 
Tratado, pues  ahi  vamos  a  ver que tanbi6n hacemos las 
cosas  ¿no?  (Mujer de 20 afios, Estudiante  de  Bioquínlica 
Industrial) 

"Considero  que son muchas 1 as posibles 
consecuencias  (del TLC) ( .  . . )  por ejemplo se podría 
decir, la entrada  del  país de  muchos  terminos  ingleses 
que de alguna  forma  terminarian  con  elproyecto  nacional 
que se tiene, el  proyecto  del  pais.  En  otro sentido, 
creo que la mentalidad de muchos de  nosotros los 
mexicanos  de  posiblemente  pensar  despuds  en ingl6:s y 
olvidar  lo  hermoso  que es nuestro espafiol ,  podl-íamos 
decir  que  eso es una parte.  Otra parte podria ser ( . . . I  
la capitalizacidn  excesiva por parte de los 
inversionistas  extranjeros  dentro del pais y ( . . . I  la 
minima  inversidn  de los nacionales as1 como ( . . . I  la 
desigual  participaci6n  dentro  del  aspecto  econ6mico de 
los mexicanos ( .  . . ) "  (Hombre de 22 ar'ios, Estudiante de 
Ciencias  Políticas) 

Otros sujetos  ven el TLC cvmo un proyecto  que  genera 

incertidumbre en t a n t o  que el Pres idente  no jnforn~a I C I Y  p r o s  y 

contras de 1 convenio: 



- S: "Mbs bien  habla  (...)del  Tratado  de  Libre 
Comercio ( . . . ) I '  

- E: ¿Cree  que eso es  importante que se mencione? 
- S: "Pues  que se hable  ¿no?  pero si no le dan a uno 

informacidn ( . . . I  pues  que  expliquen  bien  de 
qu6 se trata eso, en  qub  nos  afecta o en qut! 
nos beneficia.  (Mujer  de 33 aí?os, Ama de 
casa,  primaria  completa) 

O bien, se preven  consecuencias de lo que el TLC puede 

ocasionar: 
.i: 

ei "Pues si, ahorit-a el enfoque que tenernos es  en 
cuanto  al  Tratado de Libre  Comercio. cudles van a sel- 
los beneficios,  cudles  van  a  ser ( . . . I  las  pautas a 
seguir  ¿no?  porque  entrando el Tratado  de  Libre 
Comercio va haber  mucha  competencia,  va  haber mucho 
desempleo,  va  existir  nucha  mano  de  obra  pues.. . ahora 
si que  desempleada,  pero  por  otro  lado yo creo  que  es 
benefic0  para el pais  porque  así  muchos  de  nosotros, en 
este  caso yo que  tengo un negocio. voy a tener  que dar 
calidad  del  cien  por  ciant.0, si no la t e n í a  voy a tener 
que  cuidar  a mis clientes si no se me  van  a ir- 
simplemente si no  cumplo  con la calidad y los precios 
al  alcance de  ellos."  (Hombre de 32 aTlos, Duefío de un 
negocio,  estudios  de  Derecho  incompleto) 

Ahora bien,  cuando  algunas  personas  hablan  de  modernizacidn 

lo hacen  pensando  en  varios  sentidos:  modernización  como un 

proceso  necesario  para el desarrollo  del  pais: 

" ( .  . . ) si se logra que  M4xico  sea  un país moderno. 
si se logra  p0ne.r a la vanguardia, ( . . . I  si llega al 
nivel de otros paises ( . . . I  pues ( . . . I  va haber un gran 
avance,  pero no se  puede  modernizar de un dla para otro 
¿no? o sea  te  olvidas de toda la historia  que  tenemos 
atrds y Ü sea  que son situaciones a muy corto ( .  . . )  
plazo o por 20 menos asi quiere t21 (CSG) verlo o s i e n t e  
121, quiere as1 verlo y decididamente creo que hay o t r a s  
cosas  'que no se pueden  cambiar de un dla para  O t r C J .  " 

(Mujer de 23 aRos ,  Pslcc i loya)  

* * *  
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' I (  . . . I  Lo que  considero es que ( . . . )  al terminar 
el sexenio  de  Carlos  salinas  deje  en el  puesto a  otra 
personas  que  continúe  con su misma visibrl  ¿no?  Hay  que 
hablar  de  modernizaci6n  como  un  objeto  final,  hay  que 
dar1.e  continuidad. Si, porque  digamos se puede  estar 
hablando  de  este  sexenio, se termina, llega  otro  y 
vienen  otras  ideas y nunca  avanzaremos  ¿no?  siempre 
estaremos  con  demagogia Lno? con  palabras que se las 
lleva  el  viento,  nada  concreto."  (Hombre de 22 afios, 
estudiante  de  Ciencias Políticas) 

* * *  

" (  . . . I  la palabra que yo m6s recuerdo y que mas 
+' manejo  cuando pienso  en el gobierno  actual  es l a  de 

Modernizacidn, pero le repito bAsicamente modernizacidn 
de la economia ( .  . . )  

Sí, modernizacidn  pero  en  un  sentido  econ6mico;  es 
decir, ( . . . I  en un principio fue la renovaci6n  de la 
deuda,  ahorita  estamos en la privatizacibn.  con el 
saneamiento  de  las  finanzas  públicas,  con ( . . . I  la 
rectitud  fiscal,  etcetera,  etc6tera ( . . . I ? "  (Hombre de 
29 aflos, Periodista) 

Modernizacitn  puede tarnbit5n visualizarse cotno una  estrategia 

política  para  fines y beneficios  de los propios  políticos: 

" ( .  . . I  según el (CSG) d i c e  que va a  reformar el 
artículo, ( . . . I  veinti . . .  ciento  veintisiete  algo así 
¿verdad?  comuneros,  ejidatarios,  no YC que. Ese 
artículo  simplemente es dificil de entenderlo  porque 
supuestamente ya est&  implantado de  otros  Presidentes 
que ya los han dejado a s í .  e1 lo quiere  modernizar a su 
favor.. P o r  eso no se le entiende,  porque ( .  . . I  va a 
modernizar  una  cosa que ya est6  hecha a su f a v o r  rnds 
que nada. " (Hombre de 4 2  afios, Ernpleado Federal, 
Secundaria  completa) 

* * *  



El que  algunas  personas  evoquen la  frase  "MBxico  sigue 

adelante"  puede  significar  que  aquellas  han  interiorizado  tales 

palabras  como  un  aliento, un mensaje  de  apoyo y de  confianza en 

que  el  Presidente  hace  las  cosas a beneficio  del  pueblo: 

" ( .  . . )  Quizá  este (CSG) tiene  muchas  frases  de 
"sigamos  adelante" o no si?, son  frases  que.. . que si se 
apoyan  ¿no? que si se impulsan  un  poquito. claro si las 
tomas en cuenta, ( . . . I  es lo que más que nada  me  gusta 

; que. diga, pues  nosotros somos un p a l s  que podemos  salir 
adelante y cosas de ese tipo ¿no'? es lo que me  gusta 
oir." (Mujer de 20. Estudiante de Bioquímica 
Industrial) 

" ( .  . . )  a  veces si conffo  en 81 ICSG) que si 
podemos  salir  adelante  pero  hay  veces  que  como  que 
( . . . I  no cumple lo que 81 dice." (Mujer de 27 afios, 
Obrera,  Secundaria  completa) 

En terminos  generales se detecta  un  enraizamiento  de 

"palabras  claves"  que  usa CSG a lo largo  de sus discursos 

políticos. No cabe  duda  que  independientemente  de  las  razones que 

la gente  expresa  para  justificar porque recuerda  ciertas  palabras 

o frases,  hay  un  peso  significativo del  poder  de  la  palabra. 

Entonces es posible  retormar la idea de los  estilos de 

comportamiento: es decir, la repetici6n de los mismos  conceptos 

para  buscar la expresidn de un  mismo  comportamiento o una misma 

e x p r e s i b n  de I ~ I  cmnunic~ci6n para que con el tiempo sea 

interiurimda, aceptada y resulte c r e í b l e ;  la (1:orlsisttenc;ia de la 

figura  presidencia! ut!! 111060 que se6 unil f u e n t e  digrla de f e ,  

c r e í b l e  y competente :  i a  autoncJrn1a del enu1-1~1advr pi1 a ] lacf2r l t3  



autodeterminante  e  independiente  en sus acciones y juicios y la 

afirniaci6n  de  ideas  para  penetrar  en  el  espíritu  de  los  públicos. 

Todo  esto  nos  conduce  a  seguir  apuntando  un  proceso:  los 

sujetos se adhieren  al  entorno  politico y en  consecuencia,  a  los 

discursos  presidenciales;  expresan sus puntos  de  vista,  saben. 

conocen,  creen, en fin  hacen  del  Inundo  politico un campo  de 

interes  e  lnvolucramiento. 
c 

Por consiguiente, "el hmlbre de la calle"  constr-uye u m  

e-structura  expositiva de contenidos  que  explicitan  las  formas de 

interaccidn  social  que se adoptan  sobre el  dmbito  politico 

Hasta  el  momento  hemos  enfatizado  las  finalidades  que  a 

juicio  de los propios  sujetos se descubren  en el discurso 

salinista, asi como los conceptos o frases  claves  que se retienen 

por  varias  razones. Solo resta  una  reflexi6n  sobre la 

direccionalidad  que el discurso  presidencial  transmite o desea 

hacerlo. Los sujetos  nos  dirdn  desde su punto de vista,  a  quien 

cree  que se dirige el Presidente  cuando  habla. 

El discurso  presidencial se emite  para  un  conjunto de 

receptores  especlficos:  es decir, tiene  una  direccionalidad. En 

la expresi6n  de  un  discurso  presidencial  puede  haber  un  lenguaje 

que  de  modo  astuto  tiene  una  lectura  superficial y una  lectura 

entre lineas. A veces  no es necesario  nombrar  a  quien  va  dirigido 

el mensaje ya que es el uso d e  ciertas palabras (Por e j e lnp lo :  

digunc:ts, i i g u i e n .  otros, aquellos.. . 1 y el contexto de u.eferencid 

en que se erluncia lo que permite ictel~t i fi car a qui+]-1 se diu i g e  el 

or-adol:. . 



¿Pero  que es lo que  opinan  nuestros  sujetos? Se observa  un 

mayor  peso a definir  como  sectores  a  quien se supone  se  dirige el 

Presidente,  según la opini6n  de  los  sujetos,  a  aquellos  sectores 

sociales  desprotegidos  que en muchas  veces  son  denominados  pueblo 

y en el puede  integrarse el propio sujeto que  responde  a  ello: 

sin embargo,  esto  no  significa  que  verdaderamente  -en esta 

categoría se integran  a  todos los mexicanos: 
c 

"Pues  cuando  hace  reuniones as i p o r  ejemplo cuando 
va a  lugares  de  algún  pueblo o que. que hable a s í  ¿no? 
frente al público  como de que se pudiera  juntar de 
cualquier  parte  pues  mds  que  nada las palabras  van 
diriqidas  hacia el pueblo. ( . . . I  Cuando  hay  una  reuni6n 
entré  Presidentes ( .  . . ) pues se puede 
hacia  ellos y habla de nosotros ¿no? ( .  
todos  en  general.  y  a  la vez a  cada uno." 
afios. Estudiante  de  Bioquímica  Industrial) 

* * *  

"Pues  supuestamente se dirige  a tc 

decir que es 
. . )  O sea a 
(Mujer de . 20 

Ido el pueblo 
¿no? pero  pues  hay  unos  que si lo  escuchan y pues les 
gusta  escuchar ( . . . )  lo que  dice."  (Hombre de 42 aAos, 
Empleado  Federal,  Secundaria  completa) 

* * -& 

- E: ¿ A  quien van  dirigidas  esas  palabras? 
- S:  "Estd  entre los sectores ( . . . I  más  necesitados, 

mayoritarios ( .  . . )  que  realmente  es  muy 
chistoso  decirlo y creerlo  pero es  quien de 

verdad  tiene la  culpa y sin ernbargo  no lo t oman 
porque ( .  . . )  las  autoridades  han  sabido 
mantenernos  asi  estbticos."  (Mujer de 25 aPios, 
Enfermera,  Carrera  tecnica) 

Tamb16n los discursos  presidenciales se dirigen,  segun la 



”Yo creo que, bueno  van  dirigidos  a  la  población y 
aquel  que  la  quiera  agarrar  bien ( . . . I  y aquel  que la 
quiera  digerir mejor, pero  aquel  que  la  quiera  rechazar 
pues  no  importa.  Entonces yo creo  que ( . . . I  el 
discurso  que el Presidente  dirige es amplio  ¿no? es a 
quien  quiera  recibirlo;  es  mas  hasta se dirige ‘a la 
oposicibn; sin embargo ( . . . ) e i principio  que yo 
entiendo de parte de los  que  generan  el  discurso es el 
de que . . .  el que lo acepte y digiera, el que lo reciba 
sin ningún  problema,  ipues  perfecto!,  pero el que no IC) 
acep te  p u e s  no importa. A final de i:;uentas no tienen 
for-nlci de  expresa1 su rechazu, a i- lna i  de cuentas: nu 

;i importa, ( .  . . ) a fina! de cuentas r m  t i e n e  peso, Y o 
creo que ( . . . 1 va dirigido ai corl : Iunto Cie la pobiaciiJr1. 
Evldentenlente hay cia discursos a disc!.~x-so~:. y o  ct-el-, que 

hay discursos  que van dirigidos a una  fraccidn 
especifica ( . . . I  pero ya s e r l a  pues  trabajar sobre 
casos concretos.” (Hombre de 38 aflos, Arquitecto, 
Profesor de la UAP, Estudiante  de  la  Maestria  en 
Urbanismo) 

* * *  

- E: ¿A  quien  van  dirigidas  las  palabras  que  emite el 

- S :  ,“Pues me imagino  que. . . a quien le corresponda 
¿no? ya sea al pueblo, ( . . . )  pues me imagino 
que 81 tiene sus momentos ( . . . )  d e  saber  a 
quien le  estd dando el mensaje inv? a quien 
le  esta  dando la cornunicacidn ( .  . . j para  que 
oiga  lo  que 61 está  diciendo o 10 que 61 
quiere  dentro  del  sistema  ¿verdad?. ” (Hombl-e 
de 45 afios, Chofer,  primaria  completa) 

Presidente? 

Los discursos  presidenciales pueden tener  u n a . .  
direccional idad encubiel-.t.a: 



sentido." (Hombre de 22 &os, Estudiante  de 
Ciencias  Políticas) 

LY que inlpl i c a  saber ~ U G  i a  gen t e  expresa e 1 sent ido y 

direccionalidad  que  adquiere el discurso  presidencial de Sallnas? 

Vislumbremos  sobre  esto un dato  importante:  hay  mayor 

concentracihrl en  suponer  que el  discur-so  salinista se dirige a 

sectwres  sociales desprotegidos  o bien. es tan  generalizado  que 

su mensaje  tiene  una  Cc)l-r.~sl-~clndencia  gar-a  todos 113s mexicanos . i 

Aunado  a  eso  encontranwL;  un  interes  relativo por escuchar 

los discursos  salinistus, e s t o  e s ,  los mensajes son escuchados 

ocasiorla1rrlenLe. Esto nos conduce a pensar  que los sujetos hablan 

en dos  niveles: por un lado,  dicen que el discurso  presidencial 

se dirige  a la mayoría de los mexicanos y por otro  lado, ellos 

mismos  reportan  no  atender  consecutivamente  al  Presidente  actual. 

Por. consiguiente hay una  distancia  entre lo que reporta la gente 



esporádicas las ocasiones en que aquello se lleva a cabo 

í 

.~ ~ . ~ " - . ~. 

mundo politicv o porque ya existe desconfianza y pesimismo. p o r  

ejemplcl: 

" ( .  . . )  yo pienso que si es importante escucharlo y 
que debería interesarnos a todos, pero hay veces que 
hay gente que tiene mucha menos educacidn que nosotros 
y p u e s  el Presidente habla de acuerdo a su educacidn 
Lno? entonces tiene  un modo de hablar ya mas poquito 
mds complejo que pues  quiz& un campesino no le p u d i e r - a  
entenderlo tan fácilmente y entonces ( .  . . )  no le pone 
atencidn a lo que dice. no le in teresa  o por decidin, 
no S & ,  pero  yo p i e n s o  q u e  deberia interesarnos a 
t o d o s . "  (Mujer de 20 aMos, Estudiante de Bioquimics 
Inchstrial) 

* k *  

"El pueblo. el pueblo es el que debe escucharlo 
bueno todos deberiamos escuchar lo que dice, pero como 
Ie digo, hay palabras qua ahora si que un ignorante no 
se las va a entender ( .  . . 1 luego yo tarrbien no ie 
entiendo, Y O  realmente iueyo no le entiendo." (MuJer da 
20 afios, Ama de casa .  secuncidr-ia terminada) 

Per-o tarnbi4n debs habel. interks por escuchar al Presidente 

actual p a r a  saber. las condiciones e n  que vivimos: 

- E: ¿,Quienes son los que  deben de escuchar sus 
mensajes.? (del Presidente Salinas) 

- S :  "En especial todos, todos porque ( .  . . I  hay 
ocasiones que nos topamos con gente  que no 



sabe  realmente ni que  cambios se efectud 
( . . . I  y a  resumidas  cuentas  quedan  en  blanco, 
no saben ni  porque  hay  cambios.  no  saben ni 
porque  existen ( .  . . I  mucllas cosas  nuevas. " 
(Mujer de 25 afios, Estilista. Cur-era  
tecnica) 

x * *  

"Considero  que  a  todos  debe  interesarnos 
escucharlo, ( . . . I  de todos los estratos  sociales porque 
es fundalnental saber qu6 es lo que 61 dice. que es lo 
que realmente  hace y que es Ü io que nosc-)tr'cjs nos 
debemos  atener." (Hombre de 22 años,  Estudiante de 
Cienc ias  Políticas) 

Le debe interesar- a la gente de sectores  sociales  que  viven 

problemdticas,  esa  es la opinidn de aigurms personas: 

- S: "Pues lo deben  escuchar  como te digo la gente 
pobre  pero 61 debe  hablar  en  una  forma m6s 
senci 1 l a  para  que  puedan enterlder 10 1 Ü 

gente. " 
- E: ¿Porque  debe  escucharlo la gente  pobre? 
- S: "Porque  en  primera ( . . . ) son los que mris s o n  
los que mds necesitan  trabajo con mds urgencia 
tener  algo  con que sobrevivir  porque. . . Por 
ejemplo los campesinos son los mds <<amolados>>. 
esos son los que deben  escucharlo mbs, el los son 
los responsables  directos de 10s que l o  pusieron 
ahí en la silla. Hubo una  votación  Lverdad?  pero 
casi la nlayoria de las  personas, la mayoría de 

manipulaci6n ( . . . l .  Se da la  politica  dogmdtica y 
pues  el  campesino  siente  como  una  esperanza a 
esas  personas, es una  esperanza a sus 
necesidades. I '  (Hombre  de 32 afios, radica  en los 
E.U.  y  viaja  con  frecuencia  a  México,  estudios 
universitarios  incompletos en Quíqlico 
Farmacobi6logo) 

1 os campesinos vota a favor de 6 1 ,  hay 



- S :  "Pues  le  vuelvo  a  repetir  a  la  gente  que ( . . . )  son 
parientes o colaboradores y el que  est6  sacando 
provecho de ellos,  porque yo aunque  me  paguen  un  sueldo 
el gobierno,  me  pagan  una  miseria. " (Hombre  de 42 aflus, 
Ernpleado Federal,  Secundaria  completa) 

O bien, le debe  interesar  escuchar al Presidente a aquella 

gente  que  le  entienda: 

"Pues  sobretodo, ( .  . . ) la clase  media  porque  de 
p .  alguna  manera  hemos . . .  han tenido mds oportunidad ( .  . . )  

de  estudiar un poquito mds y realmente de analizar l a  

realmente, o sea de los sectores  que  tienen  una 
educaci6n  academica  estd el despertar ( . . . )  a la gente 
m6s densa  de la  poblaci6n  ¿no? y estar en contra ( .  . . )  
de la  burguesía ( .  . . )  de los ricos ( .  . . 1'' (Mujer  de 25 
aflos, Enfermera,  Carrera  t8cnica) 

:.1 problemdtica y saber  que  en sus manos, en ellos 

En  síntesis, la emisidn  del  discurso  presidencial  de CSG 

conduce  a  los  sujetos a elaborar  opiniones,  reflexiones, tornas de 

postura,  construyen  pensamientos que les  permiten  atribuir y 

categorizar  el  entorno  sociopolitico. Las relaciones  sociales  que 

van  edificando  les  permite  tener  acceso  a  la  informaci6n. lo 

mismo que los medios de informaci3n masiva. 

Descubrimos  que  en  gran  medida los sujetos  escucahan 

ocasionalmente el discurso  presidencial  de  Salinas y esto  les 

permite  disefiar  generalizaciones y conclusiones  sobre lo que 

significa.  expresa y caracteriza  a  tales.  mensajes. De este modo, 

el discurso  presidencial se estructura  bajo  un  disefio  que 



que  ellos  desean y lo que  finalmente le satisface  del  discurso 

presidencial. 

Debemos seí'íalar que al discurvo  presidencial  no  tiene de pbr 

sf un  real  efecto u atencihn; por el contrario. el discurso 

presidencial se adhiere  a  un  dominio  social donde se i m p u l s a  el 

juego  de  las  interrelaciones  sociales,  de la definici6n de 

espacios,  contextos y tiempos. Pol,  consiguiente, los mensajes 

p?euidenciales son discursos  emitidos e n  un contextr:) s ~ 1 c l a l .  

&a1 nos  conduce a enfocar  nuestra  atenci6n a la  presencia de una 

trilogfa: Discurso-Presidente-Acci6n. Tales elementos  hailan su 

soporte  con  las  modalidades de interacci61-I  social y con las 

formas de apreciar el escenario  político, sus valores y sus 

prbcticas. 

Lo que los sujetos saben del  discurso  presidencial de CSG 10 

hallan  vinculado  hacia  una  concepcidn  sobre  c6mo  apreciar  todo 

aquello  que  tiene  que  ver con el domino politico y al mismo 

tiempo  manifiestan el sentir y las  posiciones  que  ellos  adoptan. 

Cuando los sujetos  hacen  referencia a l  discurso  presidencial 

necesariamente  capturan la imagen  del  Presidente  que  lo  emite 

pero  tambikn  hallan  una  relacidn con el equiparamiento  entre el 

"decir" y el "hacer";  es decir, las  palabras  presidenciales, a 

juicio de los sujetos,  transmiten proyectos. ideas,  tareas, en 

una  palabra el quehacer  politico del Presidente; pero es el planv 

de l& actlviclad  prdctica.  real y efectivu cuando se visluurnbr-tl una 

apreciacihn 1x5s o Irlerlvs aceptable p o r  la ciudadarlja. 



En fin, lo que  estos  datos  nos  permiten es arribar- a la 

reivindicacidn de un  principio: la aprehensi(3n  social de un 

entorno  sociopolitico  halla su expresion en multifac6ticas formas 

mediadas por los procesos  de  comunicacibn :.;acial; es decir,  se 

elabora un proceso de conocimiento  que  situa  una  actividad 

cognoscitiva en los individuos en donde se separan y estudian 

objetos, eventos, ferldlnerlos; en  síutesis,  todo  aquello que tenga 

un valor  social  con el apoyo del  conocimient~o  previo  que sobre 

éi 10 existe. 

Y 

En los sujetos no se evalúa  que  tanto  saben  de  política y 

del  discurso  presidencial,  esto es importante pero más  valioso 

resulta  identificar los procesos que conducen a 10s sujetos  a 

elaborar  pensamientos  social es sobre esos temas y encontrar los 

or-igenes y causas  de  las  posiciones que adoptan  en  torno  a esas 

ten]á t i cas : 

"La actividad  cognoscitiva aqui se realiza por 
parte de todos los hombres que participan  en la 
práctica  social. Todos ellos tienen las mismas 
posibilidades  de  acumulacihn y utilizaci6n  de los 
conocimientos  acerca  de aquellos objetos con los cuales 
tiene  contacto  en l a  practica ( .  . . ) ' " *  

En suma, cada uno de los sujetos  entrevistados se halla de 

una  u o t r a  manera en  un proceso de adhesiún e involucran~iento a 

10s asuntos  politicos y por consiguiente, al discurso 

presidencisl de CSG. Se construyen categol. í a s  slsciales  que 



jerarquizan el  intertjs y  las  caracterizaciones d e l  dicurso; se 

producen  procesos  de  generalizaci6n y atribuciCn  sobre  ellos: se 

identifican  valores,  símbolos y creencias; se disefían imágenes 

sociales sobre la forma en  que se mira al Presidente. a su 

quehacer y a su expresi6n  discursiva; se dibujan  estereotipos  con 

ayuda  del  recuento  histbr-ico que transporta a los sujetos a 

verificar-  c6mo se han  llevado a cabo  las  pr-dcticas  en la 

política:  en  slntesis, hay un  marco de inter-acci3n y de  

participacidn  donde los planos  cognitivos  y  comportamentales  que 

'i 

sobre el entorno  politico se bosquejan o se precisan  hacen 

evidente  la  trascendencia que tai contexto  adquiere en el 

pensamiento  popular. 



CAPITULO 5 

PUNTUALIZACIONES 



5 . PUNTUAL1 ZACIONES 

Cuando enfocamos la mirada a l a  búsqueda de los puntos  de 
v i s t a  y a p r e c i a c i o n e s  que s e   e s t a b l e c e n  en torno a las  formas  de 
apropiac idn   de l   d i scurso   pres idenc ia l  y de las posturas  que  se 
prec i san :  hemos de hallar una amplia  expresidn d.e r e f l e x i o n e s  y 

perspect ivas   que dependen  de l o s  espac ios ,   c i rcusntanc ias ,   e se=  
n a r i o s  de i n t e r a c c i d n   s o c i a l ,   e x p e r i e n c i a s  y d i n h i c a s  en las 
que se   adhieren las  personas  bajo  diversos  enfoques,  

Esta prirnera  idea  general  nos permite p a r t i r  de  un  elemento 
i m : - ~ o r t a n t e :   e l  valor social que s e   l e  concede 8 discurso  pre-  
s i d e n c i s l   ; e s t o   e s ,  l a  confimacidn  de  que  aquello  es u1~: - -   insta^ 
cia que i n t e r e s a  y permite l a  polémica. 

'Así entonces ,  podemos hablar de la i n s e r c i d n   d e l   e s c e n a r i o  
p o l i t i c o  y por   cons iguiente ,   de l   d i scurso   pres idenc ia l  como un 
elemento  que  se  traduce en d iversas   expres iones   co t id ianas :  

Por  un l a d o ,  se condensan  aquellas  opiniones  ciudadanas  que 
consideran a t a l  e s f e r a  como una  ent idad  dis tante  y f u e r a  d e  sus 
a l c a n c e s  pasa a d h e r i r s e  a e l l a ,  aun cuando  en e l  fondo nosotros  
hallamos  encontrado un rasgo,   una  idea,   un  es?acio ,   por  muy pe- 
queño  que s e a ,  en e l   c u a l   e l l o s   s e   i n v o l i c r a n  a t a l e s   a s u n t o s  
f s i  no e s  e n   u n a   p a r t i c i p c i b n   a c c i o n a 1  que los conduzca a e j e r  
c i c i o s   p r 6 c t i c o s  e i n t e r v e n c i o n e s   c o n c r e t a s ,  cuando  menos hay un 
l u g a r  en las  r e f l e x i o n e s  de l o s  s u j e t o s  para trakar asuntos que 
condtieren a un Ambit0 p o l i t i c o ,  independientemente  de l a  in tens& 
dad de su involucramiento)  . 

P o r  otro  lado,   encontramos los puntos de vista de a q u e l l a s  
personas   que   ex ter ior izan ,   ba jo   d iversas   conf igurac iones ,   e l   in -  
t e r é s  y preocupacidn  por  temas que pertenecen al  mundo p o l í t i c o .  
B a j o   e s t e   s e n t i d o ,   s e   c o n c i b e  un  mayor acercamiento,  un reconocL 
miento e i d e n t i f i c a c i d n  m& concre ta ,  

Ambas expresiones  encuentran apoyo  en  dos f a c t o r e s   e x p l i c a -  
t i v o s :   u n a   f u e n t e  histdrica y un conjunto d.e p r i n c i p i o s   t e 6 r i c o s .  
Hablemos  de mo6o p a r t i c u l a r  de cada uno de e l l o s .  



1) Una fuente histdrica nos  permite  sustentar 10 que s e  
opina y se   eva lúa  a partir de un apoyo temporal; es  d e c i r  de 
un elemento  sobre e l   c u a l   s e - c o n d e n s a  un momento y contexto p a r  
t i c u l a r .  En e s e   s e n t i d o ,  l a .  narracidn y e l  recuerdo  de los eve2 
t o s  pasaddrs permiten,  en p a r t e ,  l a  formulacidn  de  explicaciones 
en una  temporalidad  vigente y q u i d  en e l  diseño de un p lantea  - 
miento para e l  f'uturo. 

m& r e l e v a n t e s   d u r a n t e   e l   p r o c e s o   e l e c t o r a l  de 1988 r e s u l t a n  E 
l i o s o s  porque se reportan como elementos   t rascendenteles  e inc lv ,  
so l o s  mfis "escandalosos" en l o  que s e   r e f i e r e  a procesos +f de ,! e s e .  

orden, 
Al r e s p e c t o ,  no cabe l a  menor  duda  de  que  puede p e r s i s t i r  

en l a  m.. memoria s o c i a l  - con d i f e r e n t e s   m a n i f e s t a c i o n e s  - e l  eco de 
ta l  procedimiento   e lec tora l .  Es e s t e   e v e n t o   h i s t d r i c o   e l  que  per- 
mite  a l o s  ciudadanos  elaborar  puntos  comparativos  con  respecto a l  
q u e h a c e r   p r e s i d e n c i a l   r e a l i z a d o   p o r   S a l i n a s  de Gortari a partir de 
su  nominacidn como representante   de l   Poder   E jecut ivo ,  de modo que 
l o s  puntos  de v is ta  y aprec iac iones   se   po lar izan :  

Desde ese  enfoque, l a  presentacidn de los acontecimientos 

. 

P a r a  algunas personas 19P18 s i g u e   s i g n i f i c a n d o   e l  m& v i l  p& 
soteo  a l a  democracia,  e l  maypr engaño y por l o  tanto   se   mani f ieg  
t a  hoy en d í a ,  en c ier ta  medida l a  incredul idad em las  palabras y 

a c c i o n e s   s a l i n i s t a s ,  
Para o t r a s   p e r s o n a s  no hay mayor perspect iva   en sus aprec ia -  

c i o n e s  ya que consideran a l  e s c e n a r i o   p o l i t i c o  como una  esfera  con 
pocas o ningunas  innovaciones y por 1.0 t a n t o ,  e l  t ranscuro histÓ- 

r i c o  de l a  p o l f t i c a  s iempre   resul ta   igua l :   s i enpre   se   d . i ce  l o  mie 
mo y se  hace l o  mismo, siempre se d a  l a  misma l i n e a  y f u n c i o n a l i -  
dad p o l f t i c a ,  

En cambio,  otro tipo de sujetos   con!%idera  l a s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e   e l   S a l i n a s  de 1988 y S a l i n a s  como P r e s i d e n t e ,  de modo que 
en ambes momentos no s e  hc.bIla de la. rnisrna p e r s o n a   g o l f t i c a ;   e s  
d e c i r  , en e l  primer tiempo, Sal inas  puede s e r  recordado como un 



Presidente  ursurpador que  rtgand"  con fraude,  pero  con e l  paso d e l  
tiempo y de su actividad p o l f t i c a   " p a r e c e   l o g r a r s e  l a  confianza" 
de algunas  personas a travds d e  l a  c o n j u g a c i d n   e n t r e   e l   d e c i r  hg 
cer,  las  palabras y los hechos. En es te   sent ido ,   cabe   recordar  el 
Programa Nacional de S o l i d a r i d a d  (PRONASOL) como un  mecanismo q.ue 
d i c e   o f r e c e r  apoyo a las demandas y que p o d r í a ,  en I j a r t e ,   o c u l t a r  
e i n c l u s o  "Olvidar" l a  evocacidn  del   Sal inas  de 1988. 

Ahora b i e n ,  ha:r que s e ñ a l a r  una  se_wnda  observacidn  sobre e l  
a c o n t e c e r   h i s t d r i c o .  T a l  a n o t a c i d n   h a c e   r e f e r e n c i a  a l  c a r g c t e r  que 
s e  ha f o r j a d o  a través de l o s  a-iios s o b r e   e l   s i s t e m a   p o l í t i c o   i n e x i  
cano y l a  f i g u r a   p r e s i d e n c i a l .  En r e l a c i d n  a e l l o ,  p o d r k i o s  hablar 
de  un  pensamientn social que por  consenso  permite  hacer  definiciz 
n e s   e k l u a t i v a s  d.e quienes  hacen l a  l lol í t ica i n s t i t u c i o n a l   ( p r e d g  
minando una  or ientaxidn  necat iva ,   por   e jemplo,  en e l  plano de l o s  
valores   morales  y é t i c o s ) ,  i d e n t i f i c a c i d n  de l a s  f a c u l t a d e s   r e a l e s  
o supuestas  por l a  g e n t e   s o b r e   e l   P r e s i d e n t e  de l a  República e i n  - 
cluso  diagnóst icos   sobre  e l  t r iunfo  rotundo,  en l a .  mayoría de los 
c a s o s ,   d e l  P a r t i d o  Oficial. 

En c o n c l u s i b n ,   e l   c a r á c t e r  h i s t d r i c o  adquiere  una  tonalidad 
importante en e l   d e v e n i r  social,  esto  debido a que se   cons t i tuyen  
ldgicas i n t e r a c t i v a s  gue se a j u s t a n  a las c i r c u n s t a n c i a s   e s t a b l e c i  
das en  una  temporalidad  especifica.  

Por l o  tanto ,   corresponde al p r i n c i p i o  histdrico s e r  uno  de 
los f a c t o r e s   p r o p i c i o s  para e l a b o r a r   e x g l i c a c i o n e s ,  ldgicas de e 3  

tendimiento y de p a r t i c i p a c i d n  a l  i n t e r i o r  de un contexto   soc ia l ; !  
p a r t i r  de l a  apropiacidn de una  real idad social que necesariamente 
incumbe e involucra  a todcc,  independientemente 6 e l o s  n i v e l e s  
aprehensivos de aquello. 

2)  E l  conjunto de p r i n c i p i o s   t e d r i c o s   s o b r e   e l  que nos apg 
yamos n o s   h a n   p e r m i t i d o   f i n a l i z a r   e s t e   t r a b a j o  con las s i g u i e n t e s  
re f lex iones :  
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En una  v is idn global podemos d e c i r  que l o s  procesos de comun2 
c a c i 6 n  y l a  adquis ic idn  de l as  e x p l i c a c i o n e s  que atienden a una 
d i n h i c a  de l  sent ido  c o d n  r e s u l t a n  ser dos  condiciones fundamen- 
t a l e s  para l a  a , - , ropiac i6n  de  un entorno   po l i t i co  y para l a  elabo- 
r a c i d n  de l d g i c a s  de  pensamiento s o c i a l .  

Así entonces ,  l a  r e a l i d a d   s e  captura para f ins lmente   encontrar  
su concrecidn a partir de l a  presenc ia   de   in terpre tac iones  y mane- 
ras de  abordarla,  de penetrar  en e l l a ,  de v i v i r  con e l l a .  

Es  así como durante l a  investigacidn  encontramos l a  mani fes ta  
cidn y confirrnacidn  de tres f a c t o r e s :  

a) Sistemas  de  comunicacibn:  condicidn que s e   m a t e r i a l i z ó  a 
t r a d s  de las relac iones   Pres idente-públ icos   con  resgecto  a l o s  
m e n s a j e s   P o l í t i c o s  y las r e d e s   s o c i a l e s  que esto  produjo.  Sobre e 2  

t o ,  debemos d e c i r  que observarnos una, r e d   i n t e r a c t i v a  que s e  mues- 
tra de  un modo dingmico,   divers i f icado y de  ninguna manera s e   t o r  
na como un  proceso  asimétrico y unidi recc ional ,   e s to   debido  el que 
nos  apoyamos en l a  i d e a  de *n ciudadano  que s e   i n s e r t a  en l a  cat2 
gor ia  d e  6 c t o r   s o c i a l  y que al  otorgslrle  al  d iscurso   pres idenc ia l  
u n   v a l o r  social hay condiciones para buscar el entendiaiento ,  l a  
c r í t i c a  y l a  def in ic idn  de Fosic iones   con  respecto  a e l l o .  De e s t a  
f o r m a ,  las  palabras p o l í t i c a s   a d q u i e r e n  un c a r g c t e r   c o t i d i a n o .  

Otro  elemento que es   importante  destacar es   gquel  que s e   r e f i Q  
r e  a las  modalidades que s e   r e f l e j a n  para e s t a b l e c e r  una r e l a c i d n  
comunicativa  con l a  discursividad p r e s i d e n c i a l :  

Por   una  parte ,   encontramos  una  instancia  de  comunicacidn masi 
va que d e  hecho e x t e r i o r i z a  un  juego i n t e r a c t i v o   d i s t z n t e  y para84 
j i c o :  se  puede d e c i r  que e l   P r e s i d e n t e   d i c e   p o n e r s e  en contacto  
"con t o d o  Il'!dxicovt a travt?s  de los medios de  comunicacidn masiva, 
pero e l l o  no necesariamente significa un encuentro prdximo ( e n  tdg 

, m i n o s   f i s i c o s )   n i  tampoco ,:reduce l o s  mismos e f e c t o s  en  todos. 
Es e s t a  forma de expresidn pública l a  que permite  pensar a 

l a s  personas en r e l a c i o n e s   l e j a n a s   e n t r e   e l   P n s i d e n t e  y e l l o s ,  a 
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menos que e l l o s  mismos digan l o  c o n t r a r i o  el? c i r c u n t a n a c i a s  p a r  - 
t i cu lares :   por   e j emplo  cuzndo hablan de l a  congruencia y e q u i l i b r i o  
e n t r e  e l  decir  y e l   h a c e r ;  v ía  un programa o actividad p o l i t i c a  
que d i c e   c u b r i r  les necesidades  bgsicas  de l a  poblacidn y que e s  
expuesto  en  un  escenario  del   cual  puede s e r   t e s t i g o   e l   i n d i v i d u o .  

A esto   se   agrega  otro   e lemento,   aquel  en e l  cual s e  concibe 
l a  i d e a  de  un  alejamiento  del  ciudadano al e s c e n a r i o   p o l í t i c o .  Tal 
planteamiento  resul ta   apaFente  porque a p a r t i r  de las r e f l e x l o n e s  
otorgadzs por los propios   su je tos   se   descubre  que hay en e s e n c i a  
toda  una gama de expresiones ,   construcciones  y re -e laborac iones  
c o g n i t i v a s  en torno a e l l o .  A l  r e s ? e c t o ,  f a l tada  que e l  ciudadano 
s e  d i e r a  cuenta   de   e l lo .  

c 
Ahora b ien ,   por   o t ro   l ado ,   observmos   con  mayor predominancia 

u n a   i n s i s t e n c i a  en l a  puesta  en xarcha de  medios i n d i r e c t o s  para 
eatab lar   un   v ínculo   con   respec to  al d iscurso   pres i r   enc ia l   de  Carlos 
S a l i n a s  de   Gor tar i ,  As1 entonces ,  l a  emisidn  de l a  palabra pol f t i r ta  
s e   s o c i a l i z a   p r i o r i t a r i a m e n t e  a traves de los c o n t e x t o s   i n t e r p e r -  
s o n a l e s  9 de los encuentros cara a cara en donde s e  fomentan las 
conversaciones.  

En e s t e   s e n t i d o ,   e l   c o n o c i m i e n t o  e inf : :r? :acidn que los sujg 
t o s  t i e n e n   s o b r e   e l   d i s c u r s o   p r e s i d e n c i a l l o   o b t i e n e n  a par t i r  d e l  
interca .cLbio   $e   puntos  de v i s t a  y por l o  t a n t o  de  una  fuente   indirec  - 
t a  y q u i d  sesgada que p o r  un i n t e r g s  en  a tender   directpnente  las  
palabras que  exTresa e l   P r e s i d e n t e .   E n t o n c e s  se habla del   escaso  
d x i t o  que e l   d i s c u r s o   p r e s i d e n c i a l  ha 1opra.do en  términos de  que 
6 s t e  sea escuchado al  p i  2 de l a  l e t r a , ,  ya que  son t e r c e r a s   p e r s a  
n a s  las que han de informar y comentar al ciudadano l o  que d i c e  
e l   P r e s i d e n t e .  

Aurado a e s t o ,  debemos d e c i r  que l a .  gente  cuede d a r  c o n c l u s i n  
n e s   s o b r e   e l   s i g n i f i c a d o  y c a r a c t e r í s t i c a s   d e l   d i s c u r s o   p r e s i d e n -  
c i a l e n   t e r m i n o s   g l o b a l e s  de modo que e l  esquema  en e l  que se i n s e g  
t a n  para d . a r  s u s   a p r e c i a c i o n e s  delsenden  de uniz e s t r u c t u r a  inarnov& 
h l e ,  e s  d e c i r  no importando la fitpna ? o l í t i c a  que personifica el 



poder   pres idencial  se  l l e g a  a l a  conclusidn de qv-e e l   d i s c u r s o  p r g  

d i d e n c i a l  como e s t r u c t u r - r ,   p o a i t i c a  no t i e n e  var iabi l idad y por lo 
t a n t o  penera. l a  misma evaluacidn y sent ido p=.rEt e l  ciudadano. 

A partir de l   anter ior   p lanteamiento  escomo a l g u n o s   s u j e t o s  
concluyen  definit ivamente  que  el  d i s c u r s o  p r e s i d e n c i a l ,  en g e n e r a l ,  
es complicado e incluso  inconpruente  con l a  real idad.  A l  s u j e t o  
puede haberle  bastado  escuchar  espor6dicamente  algún  disurso  de  un 
c ier to   P-c ,es idente  para c a t e g o r i z a r l o  como un  e le lneto   pol i t ico  y no 
) e m i t e   e l   a c c e s o  a todos los mexicanos dadc e l   c a r g c t e r  ambiguo, 

confuso y con palabras t & c n i c a s  que no son  propios  de  un  lenguaje 
?opnlar.  

p) LOP c a n a l e s  de l a  comunicacidn  empleados  en  una  comunica- 
c i d n   p o l f t i c E   r e s u l t a n   s e r   o t r o   e l e m e n t o  imy)or.tante de mencionar 
debiho a que  en e l l o s  se 1ocal iza .n  los medios por los c u a l e s   s e  vg 
l e  e l   h a b l a n t e  p a r a  transmitir SL.S menszjes.  

En genera l ,  podernos d e c i r  que 12,s vies  comxnica t ivas   se   comes  
%ran l a  mayoria  de las  v e c e s  en modelos  de  comunicacidn a d i s t a n c i a  
a traves de l a  presentac i6n  (lasiva a un p a n  número de televidera 
t e s  O radioescuchas.  %te modelo  rea.fir,lna la i d e a  que  expresan los 
s u j e t o s :  un  dis tanciamiento  entre   e l   Pyesidente  y e l  público.   Pese 
a e l l o  l a  g e n t e   d i c e  que i m  'ortarfa que e l  ciudadano s e   i n t e r e s a r a  
por &os discurso   fkes idenc ia les   en   e l   sent ido   de  que l o  planteado 
en e l l o s  pue e i n v n l u c r a r l i s ,  les afectz,  o l e s   b e n e f i c i a .  Al r e s -  
pec to ,   hevos   v i s to  que e l   i n t e r é s  p o r  e l   d i s c u r s o   p - e s i d e n c i a l  
ntir es   d i rec to   s ino   media t izado  por vias  convers?xionales ,  o b i e n  
p o r  l a s  e x p e r i e n c i a s   d e l   s u j e t o   p e r a i t i 6 n d o l e s   g e n e r a r   s u s   p r o p i a s  
conclusiones  y premisas s o b r e   e l l o .  

c) Las funciones d e l a  cornunicF,cidn 0it.e s e  e s t 2 t l e c e n  en tor- 
no al  d iscurso   pres idenc ia l  pueden c l a s i f i c a r s e  en d o s  elementos: 



r i d o s  PO:? las  personas.  %to  debido a que en e l '   t ranscurso   de  
var ios   2 , :ontecirnientos  de  orden p o l i t i c o ,  l a  gente ha conceptu-ali  
zado  ur.a ldgica procesual  donde s e  marcan  ritmos, momentos, espz  
c i o s  y acc iones  Y que l e  permiten a t r i b u i r  las f i n a l i d a d e s  de l a  
ernisidn discursiva. 

J.k j o  e s t e   s e n t i d o ,  l a  ?:ente  descubre que el d i s c u r s o   p r e s i  - 
.dencia1 no se   expide de modo g r a t u i t o  ya que nec:esariarnente l l e v a  
en su i n t e r i o r   u n a   e s t r a t e g i a  y un  fin.  !:sí e n t o n c e s ,   e l   d i s c u r s o  
p r e s i d e n c i a l  d.r Sa l inas   de   Gor tar i  puede t e n e r  el- car8xf c e r  de un8 
d i f u s i d n  de infi ;rnacidn  pero  im&lícitamente un elemento  propagan- 
d í s t i c o .  

c2.10 E l  primer  elemento  contempla las formas 37 conternidos 
que  adopta e l   d i s c u r s o   p r e s i d - e n c i a l ;   e s   d e c i r ,  las configuraciones,  
e s t i l o s  y orgznizacidn de las palabras por un lado, y contenidos 
gramat ica les  y ternfit icos  por  otro  lado.  

d i F c u r s o   p e e s i d e n c i a l   s e   a p r e c i a n   c i e r t o s   t o n o s ,  &fesis, formas 
de hablar y c o n f i g u r a r  le comuniacacibn  que  det,enden  de las  c i r c u n s  
t a n c i a s  y f i n e s  de l a  emisidn.  Sobre de e s t o ,   a l p n a s   p e r s o n a s  ha 

b l z  de  ::na expos ic ibn  disccrsiva en S a l i n a s  de modo pasivo y 

aburr ido,  pApido y por lo t z n t o  más d i f i c i l  de captar todo e l  rneq 
sa.je, l a r p o s  y a veces   c la . ros   en la expresibn. 

T?o podernos d e j a r  de l a d o  l a  i d e a  de que zl i n t e r i o r  de un 

Y aunado a e s t o ,  debemos d e c i r  que l a  morfología granatical - 
avn cuando no s e  halla abordado en e s t a   i n v e s t i p , c i b n  - y los tg 
mas 8 tratar en e l  discurso   gres idenc iz l   son  tarnbih importantes 
e.1 la. medida  en  que se   descubre   una  or ientacidn y f i n z l i d a e e s  de 
emisibn. (Por ejemplo, e l  que e l  orador ernylee l a  palabra "nosotroE" 
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c2.2) E l  segundo  elemento  que deilnerr,os mencionar e s   e l  que s e  
r e P i e r e  a los contextos  de expl -es ibn   de l   d i scurso   pres idenc ia l ;   e2  
t o   e s ,  a, las e s c e . : o p a f i a s   e s c ; a c i e l e s ,   t e q 9 o r a l e s  y es : ; )ectaculares ,  
las  c u a l e s  dependen del   contenido mismo de l   d i scurso   ;Ces idrnc ia l  
y de Ins i n t e n s i o n e s  d e  su emisibn. Tzles e lementos   resul tan   in  - 
d i s  ?enssb les  dado que contextua l izan  al discurso   pres idenc ia l  y 

l e  dan  un s i fnz i f i cado   s inbbl i co  que  pone en marcha un lengua je  no 
v e r b a l  e inc1uso i m  s l i c i t o  que  deber6  permitir  l a  evocacidn de 
im&genes y 1.a penetracibn  del   pdbl ico  a un universo  n&gico,  c o l o r &  
doy muy expresivo  con e l   f i n  de r e f o r z a r  l o  que se d i c e .  

'F 

,c2.3) P o r  ú l t i m o ,   e l   t e r c e r   e l e r ? . e n t o  a trztar e-grupa l o s  es-  
t i l o s  de comportamiento 0u.e ?,..fz;iliza e l  emisor.  %contramos  que l a  
figura s d i n i s t a  pone en p r g c t i c a   u n a   s e r i e  de a c t i v i d a d e s  que l e  
permiten   ccnsc l idar  su d i s c u r s o ;  e s  d e c i r ,   c p i e r e   m o s t r a r s e   c o n s i 2  
t e n t e  en su expresibn oral, divulga l a  imapen  de un  orador  conves 
cid0 con l o  que afirma y r e p i t e  una y 'otra vez- las t e s i s  de su 
adrninistracidn gubernarnentz.1  con d iversa?  formas pero  con la mi2 
ma e s e n c i a  en contenido: 

Las t e s i s  que prornulgb desde e l  momento -;v.@ resul t6   candida - 
t o   d e l  P.R.I. 17 que  eliltiende hasta e s t o s  mcmentos s e  resumen a lo 

s i g u i e n t e :   s o b e r a n í a ,   d e m o c r a c i a ,   j u s t i c i z  y economía,   tcdos   e l los  
mp.tizadcs ba jo  e l  s e l l o  modernizador.  Sobre 16s sopor tes   t emát icos  
del   proyecto  de gobierno  de Salinas poderrLos d e c i r  que l a  gente m? 
cupera,  en parte,   fragmentos  Be sus t e s i s  de gobierno. Por ejemplo, 
l a  i d e a  de l a  modernilacidn y l a  extensidn y s i p n i f i c e d o  de l a  SO - 
l i d a r i d a d  in6ependienternente  de las personas y forrnps de ap-ehen- 
s idn  de aquello.  

c l u s i d n  d.e que  en lV?&xico a6n perdura l a  imagen d e l   P r e s i -   e n t e  cono 
representante   s i rnb6l ico  y real de una autoridad nacional .  

Con e l  a2oyo  de los el-ernentos  anteriores 11egz.mos a l a  ccIn - 
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Asimismo, importa d e c i r  que e l  "hombre de l a  c a l l e "   i n s i s t e  
en   o torgar le  un  espacio v un s igni f i cc?do   pr t i cu1a . r  2.1 concepto 
"poder", e l   c u a l   s e   i n s e r t a  como una c a t e p o r í a  que def ine  un car62 
t e r  pdblico y s e   t o r n a  un elenento  fundemental p a r a  1 S e x p l i c a c i e  
nes  en l a  P s i c o l o g í a   P o l í t i c a .  

E l  poder  debe s e r  entendido como e l  fac1,or  simbdlico  pero a 
l a  vez  aoncreto,   f igurativo  pero  también  personif iczdo ( en e s t e  
c a s o ,  un Pres idente  de la dac idn) ,   una   esenc ia   po l f t i cz .  d i f i c i l  de 
a l c a n z a r  por todos  y que adquiere un reconocimiento y v a l o r   s o c i a l  
de modc que p e r m i t e   i d e n t i f i c a r   n o d e l o s   d e   i n t e r a c c i d n   p o l í t i c a  e a  

t r e  los i n t e g r s n t e s  de unz  sociedad;   es   decir ,   d ingmicas  y procesos 
que  Epuntan a fo rmas  y contenidos. en  donde s e   e n t r e t e j e n  las mane- 
ras e+ que s e  aprehe?.de lo p o l f t i c o  $ de cómo e s  reordenado t a l  
contexto,  pernitiexldo l a  i n s e r c i ó n   d e l  2 , c t o r  soci2.1 . 

'Tamblén importa  señalar que a l a , - -   g e n t e ;   l e   r e s u l t a  d i f i c i l  

s e p a r a r   e l   d i s c u r s o   p r e s i d e n c i a l   ( e n t e n d i d o  en e l  plano de un  qug 
hacer : j o l i t i c o )   d e l  co-nceTto  de  !?,esidente,  independientemente  de 
la persona qwe f í s i c a m e n t e   e s t é  a.surnie?ldo t a l  cslrgo p o l f t i c o .  De 
e s t a  forma  hallamos l a  j u s t i f i c a . c i 6 n  al  porou.6 e?! ciudadano , s e  rc 
mite  en BUS r e f l e x i o n e s  a concederle un e s l x x i o  a las opiniones 
que t i e n e  Eon respec to  a l  Pres idente ,   op in iones  a n i v e l  de z p - e c i z  
cidn a n i v e l   d e   a p r e c i a c i ó n  f í s i c a  como de  auqel las  donde s e  eva- 
lda y se  def inen  las formas d e l  comportamiento p o l i t i c o  de aquel,  
o bien  opiniones  a h i v e 1   d e   a t r i b u t o s  que  hablan  del   carácter ,  las 
fauul tades ,  los v f n c u l o s   c o n   o t r a s   e n t i d a d e s   ; ) o l f t i c a s  y los ras - 
gos soc ia l -es   de  su persona. 

P o r   c o n s i g u i e n t e ,   e l   d i e c u r s o   p r e s i d e n c i a l   c o b r a  vida en l a  
medida  en  que e l  nombre d e l   o r a d o r   s e   a s o c i a  a un8 imagen  de poder  

y autor idad,  a un escenario  s imbdlico y va.lora.do s o c i a l a e n t e .  De 
e s t a  forrpa, la, persona que f ís icamente ocupa e l  p u e s t o   : ) o l í t i c o   e s  
importante,  pero m& r e l e v a n t e   r e s u l t a   e l   s i p l i f i c a - d o  que adquiere 
una  vez que se hala en f r e n t e  de "la s i l l a  pres idenc ia l " ,  "sopor-  
tando  en su pecho la .  banda t r l c o l o r "  y tomando ba jo   pyotes ta  "cum 
p l i r  con  patriotismo los p r i n c i p i o s  y funciones  que l e  R . s i p a  l a  
Constitvcibn".  
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En o t r o   p l a n o ,   e l  nombre y l a  persona que f f s i ca -mente   se   ha l lan  
gobernando e l  p a i s  i n t e r e s a n  en l a  medida que sus palabras y ac - 
t i v i d a d e s   p a s a n   p o r   e l  f i l t r o  de l a  comparacidn  con e l  quehecer 
p o l f t i c o   l l e v a d o  a cabo   por   o t ros   Pres i$entes  que l o  antecedieron.  

Vinculado a todo l o  a n t e r i o r ,  hallamos o t r o  elemento  importas 
t e :  l a  inquietud d e l  c iudzdano  de   contextxa l izar   e l   d i scurso  pres'Z 
d e n c i a l   c o n   e l  spoyo de una tr i lo&:   Discurso-Presidente-   Accibn;  
e s   d e e c i r ,  l a  operac ional izac idn  de las pdabras a heclTos concretos  
y r e a l e s  q,ue s e  llevan a cabo  en  un e s p a c i o   s o c i a l   e s p e c í f i c o .  En- 
t o n c e s ,   e l   d i s c u r s o  presidencial colSra- sent ido en l a .  medida  en  que 
s e   w t i c u l a  como una figura nol i t lcamente   s imból ica  y r e l e v a n t e  y 

con  una  agenda  de  trabz.jo  mater a3.izad.a  en a c c i o n e s   c o n c r e t m .  
'5 
.Por  lo t a n t o ,  podemos d e c i r  que e l   d i s c u r s o   p r e s i d e n c i a l   p e r  

mite  procesos de a r t i c u l a c i b n  y ri tmos de apropiac ibn   mul t i facgt i -  
c o s  y dingmicos,  debido a que s e  manif iesta   una química. s o c i a l  que 
permite l a  divers idad de fus iones  y c,.>rnbina.cione s o c i a l e s .  Las r; 
lack0 nes  que se   entab lan  a l  i n t e r i o r  de   un  escenario   pol f t ico  nos 
permite3   d ibu jar  ldgicas apreb-ensivas   r icas  en  esquemas expl i ca tA 
vos. 

Son los :?recesos de cornunic2,cLdn socia1 ( e n  e s t e   c a s o  espec'i 
f i c o  l o s L  'de l a  conunia8c ibn   yo l f t i ca )  y los p-ot2eso , ; e   i n f l u e n c i a  
s o c i a l  lo que p e r m i t e n   a r t i c u l a r  l o  z n t e r i o r .  .u lado a esto ,   encon 
tramos  que las pprec iac iones ,  las  o p i i n i o n e s ,  las  e x p l i c a c i o n e s ,  
las  maneras  de v e r  e i n t r o d u c   r s e  en un  contexto de ese  orden y 

las  a c t i t u d e s  que se oriyinafl   se   a?oyan en e l  sureirniento de p e m s  
mientos   cot i&ianos  que zt ienden a p r o e e s o s   c a u s a l e s ,   c a t e g o r i a l e s  

v a l o r a t i v o s  y simhblicos.  
E l  e s c e n a r i o   p o l i t i c o  es  reordenado p o r  l o s  s l l j e t o s  a partir 

d.e los apoyos que  mantiene  con su vida social ,  con su continuidad 
y con l o s  v í n c u l o s   e n t r e  l o a  o b j e t o s  y l o s  s u j e t o s  que l o  rod-ean. 

A veces  nos  encontramos  una misma. l d r i c n  de  entendimiento y 

apropiacidn  del  mundo s o c i a l  ?era su. e x p r e s i b n   e s   d i f e r e n t e .   . E s t o  
nos h a b l a  de l a  d i - , j e r s i d &  y r iyueza en las  ex;f! . icaciones y d e  las 
condic iones  erl las c1.1~1 e s   s e  produce, a.unque tZ:q.bidn de l a  poten- 

" 
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ANEXOS 

I. LA ENTREVISTA-CUESTIONARIO:  1QFASE 

(GUIA  DE  TRABAJO  PARA LA APLICACION  DEL PILOTE01 

Buenos  dias  (tardes).Soy  estudiante  de la UAMI y estoy 
haciendo  una  investigaci6n  sobre  la  vida  cotidiana,  por  tal 
motivo le pido  respetuosamente su colaboraci6n  agradeciendole  de 
antemano  su  participaci6n.  Todas  sus  opiniones  nos  serdn de gran 
utilidad. E s t a  entrevista ser6 an3nima y s u  f i n  es  estrictamente 
esicolar. Le pediria  de favor-  que si a l g o  no ie queda  claro me lo 
haga  saber con toda conf ianza.  .: Quisiera  comenzar  pregunttindoie  algunos  datos  generales: 

- i c l l d l  SU edad? 
- ¿Cud1 es  su escolaridad? 
- ¿Cud1 es su ocupacidn? 

1.- ¿Cree  usted  que en Mexico  existen  problemas  de  carácter 
nacional? 

¿Porqu&  lo  cree? 
LSi hay, de que tipo son?,  ¿A  quienes  afectan? 
¿Cuáles s o n  las  demandas  prioritarias  por  resolver y porquk? 

2.- ¿Porque  cree  que  existen  esos  problemas? 

3 . -  ¿Si  usted  tuviera  la  oportunidad  de  poder  resolver esos 
problemas  cdmo 1 o haria y porquk? 

4.- ¿En SU opini6n, hoy en  día estanlos  peor o mejor  que  en el 
pasado?,  ¿Porqu8? 

¿En  qu6  estamos  mal y en que  vamos  bien? 
¿A  qu6  atribuye  esa  situaci6n? 

5.- ¿Est&  satisfecho  con la forma de vida  que  tenemos en  este 
pais?,  ¿Porqu&? 

6.- ¿.A que atribuye  usted  los  logr-os  y  errores  aicanzados en 
MBxico? 

7.- ¿Est& usted de acuerdo  con la forrna de  actuar y gobernar. de 
CSG?, ¿ P G l - q U 6 ?  

8 . -  ¿Que h a  hecho Salinas de Gort.ari  por México? 
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11.- ¿Cree  usted  que  nuestra  forma de vida  va  de  acuerdo  con lo 
que  dice  el  Presidente;  es decir, lo  que se promete se cumple?, 
¿Porque? 

1 2 . -  ¿Que es lo que  usted  sugiere  haga el Presidente  actual  para 
beneficiar al  país? 

13.- En su opinicin,  icudles son los compromisos  que  debe  asumir 
el  gobierno  actual  con  la  poblaci6n. en  estos  momentos? 

1 4 . -  LCómo debe organizarse al  país  para  que  éste  funcione  bien? 

15.- ¿Quienes  deben  par,ticipar  para la solucitn  de los  problemas 
nbcionales? 
. _'' ¿Quienes  deben  proponer y llevar  a la pr-tictica soluciones? 

16.- ¿Cual  cree  usted que será el  futuro de Mexico  teniendo  en la 
Presidencia  a  Salinas? 

. S  

17.- ¿Que espera  de su país? 

18.-  ¿Que  hard  por su pais? 

19.- En su opini6n.  ¿c6mo se encuentra la situación  econbmica  del 
país? 

2 0 . -  iCdmo  deben  administrarse los recursos  económicos  del  país? 
(¿En  que  sectores  son  prioritarios esos  recursos y porqu6?) 

21.- ¿Que  le  parecieron  los  procesos  electorales de 1988? 

2 2 . -  ¿Est&  convencido  de los resultados?,  ¿Porqu&? 

2 3 . -  ¿Cree  usted  que  podemos  hablar- de  justicia en nuestro  país?, 
¿Porque? 

¿En  que  aspectos se hace  evidente? 

2 4 . -  ¿Considera  que  es  necesario  modernizar  al  pals?,  ¿Porqu6? 
¿Que  debe  modernizarse? 

25.- ¿Ha  oído  hablar del  Programa de  Solidaridad? 

ejemplo. 
¿Cree  que  ese  Programa ha funcionado?,  ¿Porque? De un 

26.- ¿Que es  para usted  Mexico? 
¿Clcjnso lo  caractel-iza? 
iCbn10 lo define? 
¿Que  signiilcado t i e n e  para usted? 



11. LA ENTREVISTA-CUESTIONARIO: 2P FASE 

(GUIA  DE  TRABAJO  PARA  EL  ESTUDIO  DEFINITIVO) 

Buenos  dfas  (tardes). Soy estudiante de la \JAM1 y estoy 
haciendo  una  investiyaci6n  sobre la vida  cotidiana,  por  tal 
motivo le pido  respetuosamente su colaboraci6n  agradeciendole  da 
antemano su participacitn.  Todas  sus  opiniones nos seran de gran 
ugilidad.  Esta  entrevista ser'& an6nima y su fin es estrictamente 
escolar. Le pedirla de favor  que si cllgo no le queda c iaro 111e io 
qaga  saber  con  toda  confianza. 

Quisiera  preguntarle  en  primer  lugar  algunos  datos 
generales: 

- iCuál es su edad? 
- ¿Cud1 es su escolaridad? 
- ¿Cud1 es su ocupacidn  actual? 
- ¿Cud1  es el salario  mensual que percibe? (Si t raba, ia)  
- iCuciies son los  medius de informdclirl  que emplea? 

1.- ¿Le  interesa  a  usted  lo que sucede  en  nuestro país?, 
¿Porque? 

2 . -  iQu6 es lo que le  interesa m6s? 

3.- ¿Los temas  que  a  usted le interesan  tambikn los trata el 
Presidente  actual  cuando  habla?.  LPorqu6 lo cree? 

4.- ¿Que  tan  frecuentemente  escucha lo que  dice el Presidente 
actual? 

5 . -  ¿Porque lo escucha? / ¿Porque  no lo escucha? 

7 . -  ¿De  que  habla m6s el Presidente  actual:  de  aspectos 
politicos,  econ6micos.  sociales?, LPor-qu&? 



11.- ¿Porquci es importante  para  usted  recordar eso'? 

12.- ¿Hasta el momento, que es lo m6s irnportante  que ha dicho 
Salinas  de Gortar-i y qu6  es lo menos  importante? 

13.- ¿Que  es lo que  ha  dejado  de  lado el Presidente  actual  cuando 
habla y que  para  usted  resulta  importante? 

¿ A  qu6  cree  que se deba? 

1 4 . -  ¿Que es lo que le agrada  de  Salinas de Gor-tari  cuando  habla? 
¿ Y  qu6 no le agrada?, ¿Por-qu&? 

15.- ¿Cud1 es el  significado  que  tiene  para  usted  el  que el 
Presidente  transmita  discursos? 

16.- ¿En su opini6n, a quien  van  dirigidas l a s  palabr-au  del 
Presidente  actual? 

¿A  quidnes les interesaria  escucharlo y porque? 

17.- ¿Podría  decirme cudles son las  car-acterísticas  que le 
encuentra  a  Salinas de Gortari  cuando  habla? (En cuanto  a su 
forma  de  expresidn y en cuanto al contenido) 

18.- ¿Esas  caracteristicas  tambien se encuentran  en  Presidentes 
anteriores o son exclusivas de Salinas? 

19.- ¿Confia  en las  palabras  del  Presidente  actual? 
¿Cree  que lo que  dice y hace  es  coherente? 
¿Cumple lo que  promete? 

20.- ¿Si  no confía, qud  propone  que  haga  el  Presidente  actual 
para  que se  confie  en el'? 

2 1 . -  A continuaci6n le  voy a  enlistar  una  serie de palabras y 
usted  me  dird  con  qud  las  asocia.  Reporte lo primero  que le  venga 
a l a  mente. Por ejemplo, si le digo pr.imavera. ¿en qué  piensa? Si 
le digo.. . 

- Presidente 
- P.R.I. 
- P . A . N .  
- P.H.D. 
- So 1 idar i dad 
- Moder-nizaci6rn 
- Tratado  de Libl .e  Corr~ercio (TLC) 
- Palabras  prevldenciales 
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111. REGISTRO  TEXTUAL DE DOS ENTREVISTAS 

A) ENTREVISTA NQ 10 

FECHA DE REALIZACION: 29/11/91 

Buenas  tardes. Soy estudiante de la UAMI y estoy  haciendo 
una  investigaci6n sobre  vida  cotidiana.  La  investigacidn  que 
eStoy  realizando  tiene  un  fin  estrictamente  escolar. ~e agradezco 
d6 antemano su participaci6n. Todo io que  usted nos diga  ser6 
valioso,  serd de gran  utilidad y quisiéramos  comenzar 
preguntdndole  algunos  datos  generales. 

ENTREVISTADOR (E): ¿Cud1 es SU edad? 
SUJETO ( S ) :  38 ai'íos 

E :  Su escolaridad 
S:  Estoy  estudiando  maestría  en  Urbanismo. Yo soy arquitecto de 
formaci6n y lo que  estoy  haciendo  ahora  eh.. . es: estudiar-  una 
maestría  qua me permita  entender  un poco la conlplejidad  del 
problema  urbano a nivel  nacional.  en  todo  caso. 

E: ¿Su ocupaci6n  actual,  cuál  es? 
S: Yo soy trabajador  de  la  Universidad  Auttnoma de Puebla,  soy 
investigador. Eh . . .  nada  más  que  ahorita  tengo  permiso  para 
superaci6n academics para  cursar el posgrado. 

E: ¿Pero  percibe en estos momentos salarios? 
S :  Es el salario  que yo percibo  generalmente  nada  mds  cuando es  
carga de trabajo. 

E: ¿Cud1 es el salario  que  percibe? 
S:  ¿El  monto? 
E: Si. 
S: Serdn  unos 700,000 ; 800,000 mensual. 

E: iCudles son los medios  de infornlacitn que  utiliza  para  saber 
lo que  ocurre en el  pais? 
S:  Bdsicamente, bdsicarnente  la  prensa. S I ,  si. la prensa. 

E: LQue  tan frecuente? 
S : T O ~ O S  1 OS c 1 1 . a ~  
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cualquier  momento  surge eh.. . en  el  medio de  informaci3n 
relevante  como  puede  ser  momelltos  electorales,  inforniaci3n 
electoral,  como  pueden s e r  conflictos  sociales  en dlyurla 
localidad,  hasta la cuestidn  ¿no? de . . .  de icdmo se iiama?, de 
deportes.  Generalmente es variado y prdcticamente l e o  tudo el 
periddico. 

E: ¿Y algún  peri6dico  en  especial  lee? 
S :  La  Jornada. 

E: ¿Tiene  alguna  otra  forma  de inforlrlarse de lo que cjc:urre en el 
pa.l's? 
S ?  La radio y la teievisihn. 

E: ¿Que  tan  frecuentemente los escucha? 
S :  Eh . . .  en  caso de la radio  es  muy  esporádicamente.  En el caso 
de la  televisi6n  un  puco rn6s frecuente. 

E:. ¿Que acostumbra  ver  de la televisi(3:l? 
S :  Bueno  en el caso de la  televisidn los noticieros,  aunque son 
muy  tendenciosos, hay que tornar distancia.  Son "24 horas", 
Televisa,  toda la gama  de  Televisd son muy  tendenciosos; sln 
embargo yo provengo de provincia y ger-rer-almente lo que más se ve 
es "24 horas" o "Ecc"  y  en la o i v a  vertiente en la  televlsicjn 
estatal  que es canal 13 si no  es el  programa  matutino  de  Javier 
Solbrzano es el otro ¿No? el  nocturno  que  está  Javier  Rodriguez. 
Son las  diferentes  emisiones  noticiosas  que  tienen  durante el día 
y a la hora en que rnds uno  puede ver, pero y o  estoy uluy 
insatisfecho  con la forma  en  que se maneja la  informacic3n en 
ambos  medios  ¿no?  que son accesibles. Ijijeran~css en la radio 
podria  haber  existido o pudo  existil una variante  distinta  en Id 
informaci6n; sin embargo,  cada uno d e  esos programas  han  sido 
poco a poco cancelados. Uno de esos es el caso del  seKor- 
Francisco  Huerta  que  tenia una vertiente  infornlativa  distinta. 
sobretodo  porque  tomaba  casos  coti . . .  de lo que  cotidianamente 
sucedla ; sin embargo,  fue  cance 1 adü. Entonces, a m i  se me  hace 
que eso ha reducido  mucho el  espacio  de  inforrnacidn  amplia y 
diversa  y sin manejo tendencioso de la informacibn,  pe1-c~ eso es 
lo que yo podrl'a decir al respecto. 

E: ¿ A  usted  le  interesa lo que  ocurre en el país? 
S:  Si. 



E: iQu6  le  interesa mds? 
S: ¿A nivel  nacional? 
E: Si. 
S: Pues  fundamentalmente  que  hubiera  justicia  social. Es lo  que 
rnds me interesa.  Que . . .  que  no  hubiera  eh . . .  grave . . .  la grave 
franja  que se da  entre dos fracciones de poblaci6n.  Por  un  lado, 
los rnds eh . . .  despauperizados,  los más amolados, los rnds 
empobrecidos, los que  de  alguna  forma  tienen  que  subsistir  de mil 
maneras  para  poder  garantizar  mínimamente  la  alimentacidn y por 
otro  lado, l a  poca  cantidad de  gente  que  tiene  una  capacidad 
enorme cie  acurnulaciot-1 de dinero tNo?. Fundamentalmente en este 
período  gubernamental. ers este  regimen lo que ha  ocurrido es  que 
lo' que  mds  ha  evidenciado es la concentraciCtn de la riqueza por- 
parte de  unos  cuantos ¿.no?, eso  es ulna expresidn  c !Ü: a. Eso  es 11:) 
que a final  de  cuentas  me  preocupa  a m i  ¿ n o ? ,  esa  desproporcidn 
impresionante  de lo que  es la distribuci31-I  de  la  riqueza. 

E: ¿De lo que a usted  le interesa,  en  este caso la justicia 
social, la habla el Presidente  en sus mensajes? 
S: Yo lo que  creo es que  podia,  podíamos  partir  de  que  en  toda 
gente  hay  algo de buenas  intensiones y algo  de  maquiav6lico,  algo 
de que  va  por  intereses  mezquinos.  Partiendo de este  principio yo 
puedo  decir  que el Presidente, al iyuai  que el ser  humano tiene 
intensiones  buenas; sin embargo el sistema  político  que  ha 
prevalecido  en  Mdxico  en  esta . . .  en  este  siglo eh . . .  hace 
imposible  que  pueda  aflorar, meis que  las  buenas  intenslones 
eh . . .  la  perspectiva de  esa  justicia  social  a  nivel  nacional. Y 
bueno,  la.. . evidencia  es  clar-a irlo? si analizamos  desde el 
triunfo de la  Revolucidn  Mexicana,  desde el io hasta la 
actualidad, l o  que se ha.. . o lo  que se ha  evidenciado mds o lo 
que  ha  ocurrido mds es el  ensanchamiento de esa  franja  que le 
decia  de  unos  pocos  que  tienen  una  gran  cantidad  de  recursos 
contra la gran  mayoria  que  tiene lo menos  posible de deceso d 
todas las formas de  bienestar.  Entonces, en esa  perspectiva  nos 
encontramos  con  que el Presidente  tiene  ¡Mucho!  poder  ciertamente 
en el  sistema  politico  rrlexicano,  pero ademds tiene  mucho  poder y 
estd  manejado  por  las  estructuras de  poder  que se establecen. 
Entonces,  en el caso  específico  de  este . . .  de este  Presidente. 
del  actual,  a  mi se me  hace  que  pesan rnds los  intereses eh . . .  
econ6micos,  politicos.  eh . . .  ideol6gicos  que  privan el momento 
mundial actual que lo que  serla el bietlestar social. Las 
politicas  implementadas,  un  discur--so  desarr-ol  lado  para  dar  una 
cobertura de io que es la pol it i c a  euvrldnlica,  a mi YO: me hace de 
lo m d s . .  . e s t e . .  . de lo m d s  irracional pos ib le  p a r a  encontrar la 
justificacidn, silnplernente  la Refomla del 27 Consti tuciunal que 
es s o b r e  el e j i d o  es o t r a  de las grandes einn~ascaracias que se 
pretenden I;crlnrar para s u p u e s t a m e n t e  dbat ir l a  pobreza de 1 C ~ I I I ~ J V .  

LÜ p o h r e ~ a  del ua11lpo 1-10 t ? ~  gratuita . id pobreza del  C : ~ I I I ~ C J  I.II:J e s  
p o r q u e  e x i 5 t - e  el e j l c l o .  I d  y o b r c z c ~  fie1 campo es ~ , L I ~ I ~ J  ei sist:t=rILi 
soclal q u c .  . . q u e  vlviruos i r l c r ' ? ,  slnlpienlerrrte y s e 1 1 c 1  i ia~llarltt: por 
eso. El que r n ( x l i f . i q u e r ~  i a  ley. el d r  t - l ( - . u l o  27 no va a garar1t:izar 
en ltJ ab::uj~l?.c.l q u e  h a y c ~  -1u:;t:ic:ia t+i  campo. Puede e x l 5 ; t l r  lIldy<Jr 

I~r.odur:t , l \Ji l lrxci.  f ; \ 1 a 1 1 d d J  d l q u  pro~i:-l(::: .~vld~lcl  I I I ~ ~ L I ~  q u 1 i - r  ( - 1  ~ ~ f - . ! ~ ; ~ ~  q u f . !  

L - - ' C : ~  n~a\.cc.k+_*;ih.. . . ~ J ~ L I & C ~  f:i*>: rL3.K-d e.1 . .c:clrymr-)... ~ a ~ . i c - ~ a l ~ - ,  - ~~ _ _ - _  ~~~ . - . . ." ." 



Hay  mayor  capacidad  de  acumulacidn  para la gente  que  tiene 
capacidad  de  poder  apropiarse  de  esa  tierra y de esa  acumulacidn; 
pero  para los productores,  para los trabajadores  en  lo  absoluto. 
ahf si en  absoluto  estoy  claro  de  que  no  va  a  verse  ninguna 
justicia.  Entonces yo creo  que no pue.. . no encuentro la justicia 
social  en  la  gestidn  de  este  Presidente  ni  del a n t e r i o r ,  qulzd  el 
Único  que  de  alguna  forma  pudo  implementar  medidas,  a  pesar  de 
apoyar el desarrollo  del  capitalismo en  MBxico,  tuvieron  clertas 
influencias,  ciertos  efectos a nivel de justicia  social  fue 
Ldzaro  Cdrderms,  pero  fuera  de el no  ha  habido  otro  Presidente. 
Este  creo  que se puede  caracterizar conlo si fueramos  doyrndticos 
e1.mds derechoso  posible.  Quizd  fuera  esa la caracterizaci6n  que 
S&  merecía,  pero a m i  en 1 0  per,sonal  no me ha dejado en l o  
absoluto  satisfecho.  La  derechizacibn  que se aprecia el-I el mundo. 
yb creo  que  es  clara  ¿no?, la  forma en que el capitalistno  es 
capaz de generar  reformas  internas  dentro  de  Estados  Nacionales 
para  afianzar  esta  forma de produccibn, yo creo que es muy  clara 
¿No? y en el caso  mexicano es patente  en  todas las actitudes. en 
todas  las  iniciativas,  en  todas  las  actividades  desarrolladas pol- 
el  aparato  estatal y especificamente  por el Presidente. 

E: ¿Que tan  frecuentemente  escucha lo que dice el Presidehte? 
S:  Casi  nunca,  por  salud  mental  trato de  evitar  escuchar lo que 
dice;  aunque  a  veces  en la  prensa lo leo, ¿porqu&?  porque  empieza 
uno  a  escuchar  el  discurso y de  prlncipio  a  mi ell l o  personal m e  
genera rechazo, me genera  molestia,  me  genera  inconformidad,  me 
genera . . .  eh . . .  coraje.  Entonces  trato de evitar  este  tipo  de . . .  
de informacidn  ¿porque?  porque  además  es  proporcionada  por  un 
medio, generalmente la televisibn o sería  por la radio en  otro 
caso,  manipulada;  bueno.  nada mds proporcionan lo que  a  ellos les 
interesa  proporcionar, lo otro lo cortan.  Entonces  me  genera 
mucho  rechazo,  no  es de mi  interes ni me gusta  mucho  escuchar. 



realmente  algo  que rne encantarfa  escuchar. Es mds. quizá por esa 
misma  forma  de  entender  el  problema o de ver la vida, yo tenga  un 
poco m6s de  acercamiento  de  escuchar-  qu6 es lo que  plantean 
opciones  distintas  a lo  que es el gobierno. 

E: ¿Entonces  le  interesa  escuchar  opiniones  diferentes  a  las  que 
estdn  implantadas en el  sistema  politico? 
S :  ¡Claro, seguro! 

E: ¿Usted  encuentra  alguna  otra  diferencia  en  los  discursos  de 
Sal inas? 
S: Pues eh.  . . lo que  me  surge en ia rrlerlte en  este  momento,  a 
parte de lo que le habia menciorlacio, es una.. . en  algunas 
ovsiones he  escuchado  fracciones  de lo que s u n  los discursos 
eh . . .  es eh . . .  la intensidn  de  aparecer a veces como una  persona 
bonachona,  buena gente, preocupada p o r  su pueblu que a m i  se me 
tiace que  es  una . . . una  forma  muy. . . muy  rudimentaria de hacer 
populismo, algo que  hay  que  cuestionar. Por otro  lado,  esa 
actitud  que  a  veces  toman los Presidentes  cuando  tienen  todo el 
poder,  cuando son absorbidos  por  el  poder.  de  tratar  da . . .  de dar-. 
un regafio a lo que  es la poblacion.  Esa  es  una  actitud 
autoritaria  que yo me.. . yo me percato en alguna  ocauibn. 
Entonces son cosas  que no. . . no se me hacen ~rluy. . . muy  atractivas 
en el discurso  que ya para colmo e s t a  prejuiciado de principio. 

Lo que yo estoy  raanifestando respecto al discurso 
presidencial, es quizd  un  prejuicio. p e r o  un  prejuicio  formado en 
base a las . . .  a las  experiencias  pasadas ¿No?. que  no  es 
gratuito,  tiene su sustento; pero  bueno,  ese  prejuicio  tiene 
mucho  que  abonar  en l a  forma  en  que  uno  percibe  una  imagen,  en la 
forma en que  uno  recibe  un  mensaje  y en este caso, la fuente  del 
mensaje,  que  en  este  caso  sería el Presidente,  me  permite o me.. , 
me  dice  que. . . o aparece  como  un  proceso. . , digo como una  persona 
bondadosa  que  pretende  ayudar  a t odu  mundo o aparece  como  una 
persona  autoritaria  que se atreve a regdfiar a los que  están  en 
desacuerdo  con 61 ¿no? y eso  en una figura  presidencial se me 
hace  completamente  abominable ¿no?, inaceptable  para muchos 
grupos  Lno?.  Pretender  decir  que q u i e n  no e s t 6  de  acuerdo  con 61 
es porque  tiene  intereses  oscuros o e s  porque no tiene  problemas 
o porque no eh . . .  porque  no  esta de acuerdo con la  moder-nidad. A 
mi se me .hace una  falta a b s o l u t a  de r e s p e t o  a . .  . a ia  poblaci6n. 



manejado  que se dejaba  llevar  por la fria  economia. Si fueramos 
mas atrzis quiz&  con Ldpez Portillo, un tipo completamente  que 
carnbiaba de un día  para otro, muy  emotivo,  muy . . . visceral y si 
hablaramos de Echeverrla  era  otro  tipo  mbs . . .  mas duro, pero  a 
pesar de  esa  dureza eh . . .  quiz6  era  un  poco mcls intencionado  con 
tratar de . . .  encontrar  soluciones,  pero  con la miopía  de . . .  o de 
no  entender o de no  querer ver, o de  estar  incapacitado  de  poder 
entender  que la solucidn  no  es  reformular el capital, el 
capitalismo  sino  cambiar  las  estructuras,  cambiar la estructura 
poiltica,  cambiar el sist.ema de  gobierno. Yo creo  que  para mi, de 
tlucios esos el que se salva, podrIamos  decir,  seria  en  todo caso 
Echeverria, que a pesar de estar  en  esa  miopía  fue  capaz de 
impulsar  algunas  iniciativas de  beneficio  popular-. Yo creo que, a 
f,inai de  cuentas lo que  hacen  es  mediatizar 1a.c; del~lal-lda~ 
populares,  p e r o  bueno. . . 

E: ¿ Y  este  Presidente  que ha hecho? 
S: iQuien,  Salinas? 
E: Si. 
S :  ?ues l v  que yo detecto.  en  tenninos  gruesos, es empobrecer más 
a los más  jodidos,  disculpe el termino,  pero  este . . .  yo . . .  yo es 
lo que mbs detecto  en  forma  clara  ¿no?.  Veamos  punto  por  punto, 
s i  quiere  usted.  Bueno,  uno que trabaja  en el sistema  educativo. 
Yo trabajo  en  una  Universidad  Pública. el caso de la de Puebla: 
s i n  embargo, el caso de la de Puebla: nosotros  somos  golpeados ya 
en este sexenio,  en  este  r6gimen  fuimos  golpeados,  fuimos 
golpeados  por  tener una... una  rectoría.  una  administracidn  al 
margen de lo que es  el  control  estatal.  Una  rectoria,  que de 
hecho, est& en  manos de exmilitantes  del  Partido  Comunista. Yo no 
soy . . .  yo no soy miembro  del  Partido  Comunista,  pretendo serlo 
pero  no. . .  eh  pretendo ser comunista  pero  no  miembro  del  partido. 
No. no, para  mi  el Partido  como  que  ha  sido  un  poco la 
reproducción deformada, empobrecida,  superada  de lo que  es el 
PRI. En.tonces,  no  creo  en el Partido;  sin  embargo,  creo  en la 
organizaci6n  de la gente,  creo  en la organizaci6n de los vecinos, 
pero  partiendo de eso... entonces  nosotros  fuimos  golpeados en la 
Universidad, se tron6, se volc6  fríamente al movimiento 
universitario  poblano, se redujeron 1a.s plazas,  hubo  un  montdn de 
poblacibn,  de  trabajadores  corridos,  eh . . .  se aurnent6 las cuotas 
para  ingresar a la educacidn  superior. En el caso  de la poblana, 
el aumento  salarial  bajd.  quizá  un 70, 75% del  poder  adquisitivo 
que tenía . . . ,  entonces  realmente  uno no puede  decir  que  hemos 
tenido  eh . . .  un  beneficio  con la gesti6n  actual. 

En el caso específico de la  Universidad  Nacional, en la  que 
estoy  estudiando, es a l g o  igual. Yo el1t;r-e inscribiendorne con una 
cuota  de 200.  de 2000 o 3000 p e s o s .  actualmente  tuve que pagar 
50.000 pesos y eso  es una forma d e .  . . de contl-o1  pol It 1co por 
parte de las Universidades , pero  como 1-10 han  autor  izado 
o f i c i a l m e n t e  nlngilrl  aumento de cuotas  entonces  cualquier 
nmvirniento que s e d  c i e r t o  nos mueve el t a p e t e .  Entonces no 

completamente e n  el e~ument . . r ,  d e  cuoLt-l:lr; :sir1 errrhargo hay. . . hay 
ctmpafier os que t- 1 e~lerl que paya1 3 0 0 ,  OOC3 pesc~s y f a c u l  Lddc:: que 
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que  apenas  tiene  para  sufragar s u s  gastos  mlnimos, para  pagar  un 
gasto  de  educacidn  superior eh.. , una  cuota  de  esa  naturaleza se 
me hace  completamente  irracional.  Entonces, si uno lo ve  en  los 
salarios,  igualmente  no ha  habido  aumento  importante a nivel 
salarial. Es algo  contradictorio  cuando se menclona  que la 
inflacicin ha s i d o  controlada.  ciertamente la inflaci6n ha sido 
controlada  pero no deja de ser-.. . de existir,  sigue  presente; sin 
embargo los salarios no  dumentan  como  aumenta la inf laci6n a 
pesar  de  estar  supuestamente  controlada y ahora, si nos vamos a 
la informacidn  del  Banco de Mexico o cualquier otra, sabemos  que 
está  manipulada,  sabemos  que  está  matizada y a  veces le ponen de 
rnits y de m n o s ,  pero d pesar de eso. con esos mismos datos  la 
i n f  lacion es superior-  al  aumento salarial.  Entonces yo no  veo  por 
rlingiln lado una.. . un beneficio a la pobiaci6n. La cuestidn de  
PqONASOL. otra  gran  rnascarada. o t r a  gran ~nent ira.  porque  a  final 
d e  cuentas quien hace toda  l a  act ividaci  ~ quien  hace todo ei 
trabajo, q u i e n  aporta todo el esfuerzo e s  la poblacibn. L a  
póblacidn da la mano da obra; la  pohlacirjn  paga el . . .  el . . .  el 
financiamiento, ei medito; ia  poblacirjn  paga  impuestos  con  el 
que se garantiza el cr-&l i to .  entonces, es una  enmascarada. 
Salinas  de Gor-tari  menciona  que 121 e s t 6  en contra  del  populismo, 
controlar  politicamente  a la poblacibn,  sobretodo  en  momentos 
electorales.  Entonces  no yo veo  beneficios  de  ninguna  nat,uraleza 
por ninguna  parte, el Único  beneficio  que yo  veo, y no para la 
poblaci6n, es para  un  pequefio  sector de la poblacibn, que es el 
que  ha  podido s e r  capaz  de llegar- a niveles  de  acumulacidn 
impresionantes al grado  tal  que uno de los . . .  de los cien  mds 
ricos del mundo a nivel mundial,  valga la rebundancia, es  uno de 
los mexicanos.  uno  que ahora es dueflo de  tel6fonos.  que  ahora es 
duefio de Sambors,  de la  industria  del  cobre y que no se que 
tantas  cosas m6s. Eso es lo que  ha  generado la política 
salinista,  un  enriquecimiento  impresionante  en  una pequefia capa, 
cantidad de población.  Entonces,  bueno,  ¿por  d6nde  ves la 
justicia  social o los beneficios? Por ningún  iado. 

E: ¿Las  veces  que  usted ha escuchado al Presidente  le ha 
resultado feícil o dificil  entenderle? 
S :  No, no he tenido  realmente  ningún  problema para la comprensidn 
del discurso. De alguna  forma  alguno.. . digo,  uno ya tiene  una 
forma.  una  concepcidn de lo que es el discurso  oficial  sea  este o 
de cualquier-  otro  Presidente  y  por  otro, y o  creo  que los 
discursos son suficientemente a veces  claros,  elaborados  para 
entender- los mensajes y ademds  de  eso  hay  que  tener en cuenta 
otro elemento: es el elemnto subter-rdneo  que  viene  en el 
discurso. Gerler.almente el disc l l rso  (3C:icial pretende ddk d 
entender  que todo e s t &  b i e r i s  que no debe n a d a ,  que no hay 
pr-oble~nas por- e s t e .  . . K I ~ Y C J I - . ~ ~  pul l a s  medidas que est:& tomdrldcl,  
que e s  por 1 i 1  general  cum-1 se arlna el disc.ur.s.c>. Erlt(jrlce=j . cual-ldcl 
I.U-I~J tiene una ~ r ~ f ~ - ~ r m d c ~ b n .  cuar-lci[.j UnCJ yd ha s I c i o  cape17 de 
f C J ~ ~ l l l d r ' S ~  u11 pt:>tc(> mas c:r 1 t i c e t n l e n t  t. s(~b1-r: 1 a pr oh 1 enlilt: i (::a rlde i o n a  1 . 
e r l  t- Ü n c e Y Y e p u e d e pc I I: d ? d I' (11 I U  r? (: i :11 S c 1.1.r :.:; (-1 e 1.1 t.: IA e 1-1 rl a L.) t t  r- ti 1:1 e 
es& real i d a d .  ~ ~ ~ L L I I ~ I C + ~ : ~  uno puede c i ~ s c ~ ~ ? ~ - r ~ ~ ~ -  sr_)1:)1-e la . . . lo 
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Entonces,  para  mi  no  ha sido  complicado,  no  ha  sido  problema 
entender el discurso  oficial . Es aparentemente,  hasta  cierto 
punto  sencillo. 

E: ¿ Y  qu9  significa  para  usted  el  que a l  Presidente  hable? 
S: Pues  es  como  una  especie  de rito. Yo otro  significado  no 
podría  detectar m6s que eso. Eh . . .  todavía es que la imagen 
presidencial  tiene  un  peso  extraordinar  ialnente  en  el  sistema 
politico,  es  incuestionable  que la aparicidn  pública  que  este 
hombre  haga o esta  imagen  haga en cualquier-  evento  de  cualquier 
naturaleza,  que la presentaci6n  pública que haga  de  sus  planes  de 
gobierno. de sus iniciativas eh.. . tielle el deseo  de  presentar 
utla validaci6n a e s e .  . . a esa iniciativa ¿No?. Entonces  quiere 
decir-  que el rito que se establece  en ese acto  es el de  dar  una 
cbnvalidaci6n. el de darle  una  autoridad, el de  darle  una  cierta 
dosis  de podel- d ese  discurso y bueno,. en esa  perspectiva  para m i .  
no tiene myor-  lmpc)rtancia, todo esto  como  un rito, conlo  imager1 
de . . .  de  autoridad eh . . .  pasa si lo veo lo dejo  de  ver. 

E: ¿Que  es lo que  ha  dejado de la  lado  el  Presidente  cuando 
habla? 

S :  Pues la verdad no sabrla yo que . . .  que  decir. Le hecho  una 
exposici6n lo sucinta  posible de lo que yo entiendo  'sobre  la 
problemdtica  nacional,  pero  como  le mencior-16  al principio yo no 
he  sido  capaz o no  ha sido de mi  inter&  el . . .  el . . .  el aceptar o 
recibir la informaci6n  que  el  Presidente  proporciona  por  los 
diversos  medios.  Entonces  difícilmente  puedo  decirle  que  haya  una 
cosa  que  haya  olvidado;  pero  al  margen  de  todo eso, yo creo  que 
en el sustento  de  todo  esto  hay . . .  no, no  he 
escuchado el discurso  presidencial  completo  eh . . .  yo creo  que lo 
que  está  ausente  dentro de toda la  política  nacional,  dentro de 
lo que  es la vida  naciona-l es justamente  eh . . .  encontrar 
porciones  importantes de respuestas  a las  demandas de la 
poblacitrl. Yo creo que  en la medida  en  que  no  seamos  capaces de 
encontrar  una  soluci6n. de encontrar  una  alternativa  de 
respuestas  a  esta  gran  desigualdad  social,  dificilmente  vamos  a 
poder  decir "bueno, falta esto", Lodavia es  que no vemos el 
problema  en  conjunto,  pero  a  mi  una  cosa  que  me  parece  que  es 
importante a nivel de  politica  exterior  que  al  menos hasta.. . 
hasta el Presidente mbs reaccionario ha sido  obligado  por  las 
fuerzas  internas de la poiítica  nacionsl a  reivindicar  en  un 
momento dado. Ha  sido la política  de la autodeterminaci6n de los 
pueblos i n u ? .  Y en  este caso concreto  en  donde  hay un  movimiento 
regresivo.  reaccionario a nivel  mundial. yo creo que un.. . un 
e 1eIi'lent:CJ  furldarnental que hay que tornar e11 ctlenta 1;s el pape 1 que 
esLci jugardo  Cuba: la irupcJz !-tincid de reivildicar el derecho 
cubrllrl~>, d e  d l l t c ) i l e t e r n l i r l a r - Y B  a dir-igit- 3 1 1 s  destinos corno ei los 
c*or ls lderen corrve l l ie r l te  y es  alyo que dl I I I ~ I - I O S  61 . .  . si bien  es 
c.it .r .to que en U I I  molrlento hri plant-eado yue hay que respetar.,  no ha 
sido 112 suficientemente f u e r t e  cümo pard reivindicar- ese derecl~o. 
ES~J es  f i iqu  [que 'JV t.(;:(:lanlar. 1e1 a i a  Presiderlcia, que deber ia en 
p o l  i t  1cd e x t e r n a  ser e s t r - l c t o  y ccjnsecuente  con  lo  que ha sido la 
f ~ ~ ~ i ~ t - i ~ a  I l a c i c . J n c t i  (I*> i o ? : . .  . de1 Eyt-arlc:] Mexlcetno t ; r l  poijt:ica 

¿Que se le ha  olvidado  decir en  sus mensajes? 



exterior ¿no?, la reivindicacidn  de  ese  principio y el apoyo y 
respeto  a  un.. . a un pueblo  que  demostrado  con  sus  propios  medios 
que es capaz  de  generar  una  riqueza eh . . .  una  riqueza  social  y 
una  distribuci6n de esa  riqueza  ¡Muy  superior! a la que  tenemos 
en  Mkxico, a con~c) la tenemos el resto. 

E: ¿Entonces  a  quien  van  dirigidas  esas  palabras  que  emite el 
Presidente? 
S: Yo creo que, bueno,  van  dirigidas  a la poblacihn  y  aquel  que 
la  quiera  agarrar  bien  ¿no? y aquel  que l a  quiera  digerir  mejor-, 
pero aqllei que la quiera  rechazar  pues  no  importa.  Entonces YI:J 
cr-eo  que el.. . el discurso  que el Presidente  dirige  es alnplio 
¿no?. es a quien  quiera  recibirlo: e s  más, nasta se dirige d lu 
oqosicibn. Sin embargo. eh . . .  el  princlplo  que yo entlendo  de 
parte  de los que generdn el  discurso es  ei fie que.. . el que l v  
acepta y lo digiere, el que  lo  reciba sin nlngúr.  problema.  pues 
perfecto;  pero  el  que no io acepte  pues  no  importa. A final de 
cuentas no tienen  forma de expresar  su  rechazo,  a  final de 
cuentas  no  importa,  este . . .  a  final de  cuentas  no  tienen  peso,  a 
final  de cuentas.. . qu6 se yo. Yo creo que va empleado.. . va 
dirigido. Yo creo que  hay  discursos  que van d i r  iyidos  a  una 
fraccidn  específica de . . .  pero ya sería  pues  trabajar  sobre  casos 
concretos. 

E: LCuando el Presidente  emite .SIX:; mensajes  en  quiénes  esta 
pensando? 
S:  Eso si no  sabria  decirle. 
E: ¿En  quienes  cree  que  piensa el Presidente? 
S: Seria  entrarle  de  adivino,  de  adivino  para  ponerse  en  la 
cabeza  del  sefior y cosa  que yo no  quiero.  Me  debería  interesar 
como... como  investigador,  como  profesional  de la . . .  de . . .  de la 
investigaci6n,  pero eh.. . no, no, r m . .  . no me  sentiría  capaz  de 
poder  hacerlo.  Puedo 1 legar a. . . a conlo opinión  a  suponer  que  hay 
discursos que, por  ejemplo.  cuando mnuiona que.. . este.. . la 
iniciativa  del 27 Constitucional,  sobre el ejido no es en 
beneficio  del  campo  mexicano;  por lo tanto, los  que no lo aceptar) 
son regresistas, son este . . .  reaccionarios. son todo  lo peor, va 
dirigido al PRD, va  dirigido a Cárdenas.  eso  es claro, va 
dirigido a todo  aquel  que se quiera  oponer,  ahi es  clarisimo ei 
discurso. Y como  ese podriamas ver  otro CdSO rnds, pero no me 
viene  a la mente  ninguno  en  específico; es d e c i r ,  hay  partes  del 
discurso  que si es  posible  encontrar por la obviedad  del  mismo 
hacia  quien  van  dirigidos.  pero  hay  otros  que  son  muy. . . muy 
laxos,  muy  arnbiguos, muy amp1 ¡os eh. . . cor110 para  poder-  ponerse en 
la cabeza (le1 Presidente y decir  esto S U ~ I : ~  f a l s o .  Le djgo seria 
e 1 caso de ana 1 izar  cada  una de 1 os di s c u r  S L J S  para I ~ C I C ~ ~ L -  decir 
"bueno y o  sient(J que vd par a ac6 CJ par-? al la". pero esu es l o  que  
yo detecto. 



S:  Es lo que  estoy  tratando  de  hacer  memoria  para  vertir-lo  con 
precisi6n. Eh . . .  ¿c61uo es?, icdmo es?. No, no se que  pasa. 
Necesito  recordarlo  pero es  una  constante  que yo he  detectado  las 
veces  que he escuchado  algunas  fracciones  que  ha  sido 
involuntario,  como le digo no tengo  el  menor  interes de  escuchar--, 
pero  es  que  coIw  est6 la televisidn y no soy capaz de cambiarlo, 
o como lo está escuchando  mi  familia,  entonces me lo trago. Pero 
no recuerdo  ahorita con precision  cud1  sería  esa  fraccj6n  del 
discurso que ha sido  reiterada. 

E: ¿Pero  en  esa  fraccidn  del  discurso que trataba de  decir? 
S : LS que ese  e 1 probi  ema. Le digo, no puedo recordar, no me 
interesaria  decir  de "pe a  pa" t o d o  lo que se dijo de esa 
fracci6n. Lo que me interesaria  sería ver e?;. . . 'en qu4 se basa o 
a qué se refiere  esa  parte  del  discurso.  pero no recuerdo  en este 
momento con  presicion crlil es esa f r a c c l b n  que..  , c.> sobre que es 
61 tema.  Desgraciadamente soy muy  fallo  da  memoria y por eso  es 
que  no me acuerdo  bien. A lo mejor  no es tan  relevante.  Pues 
quiz6  mds  que  relevante  era la consistencia, la persistencia. 
pero a final de  cuentas no fue tan relevante  para mi. al grado de 
que se me ha  olvidado. 

" 

E: ¿Y  hay  una  que  haya  sido  relevante  para  usted? 
S :  Pues . . .  la, las  cuestiones  que le digo  de  autoritarismo ¿no?, 
de  prescindir  que  todo  mundo  piense como 61 y el que no piense 
como 61 sea este.., descalificado, as í  de simple. Y es  en voz de 
una  autoridad.  que se supone  es ei Presidente  de todos y no de  
unos  cuantos, es un  absurdo, es  una cosa que no va, porque  a 
final de  cuentas  estamos en un  país  que  supuestamente  construye 
la democracia o que  construye la democracia, o que se dice 
democrdtico y yo no veo p o r  ningiín  lado que sea  democrdtico, ¡ p o r  
ningún  lado!  Entonces se me hace  un  absurdo  cuando se plantea  eso 
que es democratico eh.. . regafiar,  descalificar,  cuestionar. 
cuestionar no porque es parte  del  juego,  pero  aparece  como el 
papd que se enoja y el hijo se le sale  del  huacal,  eso se me hace 
fuera de  lugar,  eso es demagogia. 

E: Lusted  confia en las  palabras  que  dice  el  Presidente  actual? 
S :  En  absoluto, no. 



me  hace  un  Presidente  que no, no goza  en  absoluto  de  mi simpatía, 
ni efectos. 

E: ¿Si usted no  confía,  quS  propone  que llaga el Presidente  para 
que  usted  cambiara su opinibn? 
S:  Bueno,  en lo  personal yo no creo  que el Presidente  pudiera 
hacer lo que  uno  pide.  pero  ¿que  es 10 que uncl pide?.  Uno  es  un 
don nadie,  uno  es  parte de la poblacidn,  uno e s . . .  no  tiene mayor 
peso  dentro de la  vida  nacional.  Puede  tener  peso en su  area  de 
influencia.  en su centro de trabajo o en su peque80  medio,  que se  
yo el ciudadano comitn, pero no  tiene  mayor  peso.  Entonces, lo que 
yo pudiera  esperdr de 61 para  mejorar  esa  inlagen, para me j u r a r  
esa opinicin de una figura  presidencial poco podía  tener peso; sin 
elrbaryo yo me  atrevería a pensar' que una de las formas en que se 
podría  empezar  a cobrar credibilidad  en l a  Presidendia  serfa  que 
ese  poder  que  ejerce. esa inf  iuencia. esa extraordirlaria 
k'apacidad, no capacidad  sino  eh . . .  poder  que  tiene  para  imponerse 
el Ejecutivo  al  Judicial y a  todas  las  formas  que  existen de 
poder,  a  excepci6n  del  econblnico, eh.. . fuera  capaz  de  encauzarlo 
para  garantizar  un  encuentro a lo que es el.. . el r-escate a ia 
democracia,  a l a  participaci6n  del  pueblo.  Ahí  empezaría yo a 
ver, pero yo no  he  visto  en  ningún  momento ni en  ningún  proceso 
electoral, ni en  ninguna  instancia,  perdbn,  de la vida  .política 
de  MBxico  que  haya  habido un  pequeflo esf~~erzo de la gente  que ha 
iuchado por ello y que  ha  sido la oposicitn  fundarnentalmsnte, 
pero  fuera  de  ello no ha habido nada, nada  encauzado por el Poder 
Estatal,  a  través  del  Presidente.  Entonces.  una  de  las  formas  en 
que  recuperarla  credibilidad  sería esa, las  otras  serían  obras  de 
bienestar  social o una . . .  o una  iniciativa o acciones  que 
permitieran  superar  ese  mar  de  injusticia  que  vivimos.  pero 
hacerlo  significaría  hacer  "Harakiri"  porque es un  Presidente  que 
rige para  un modo de producci6n.  para  un  sistema creado y para 
este . . .  un  modo  que le da  sustento a e s t a  estructura de poder. Si 
hace lo contrario. se acaba, el Weuidente se acaba, s e  acaba el 
sistema y eso  no va a s e r .  Entonces  seria eh.. . iccjmo se dice? 
ilusiones lo que yo pediría y no se si seria  parte de la 
r-ealidad,  pero  para  probar su credibilidad  est&  bien,  está  bien 
el ser neutro, el ser definitivo  en  un  apoyo a l  proceso electoral 
y eso no va a ser le digo.  Pasan  procesos  electorales,  pasan 
actividades,  pasan  gestiones,  pasan eh.. . funciones de las 
cdmaras y no se ve  por  ningún  lado  que  hay esa. . . esa intension, 
esa. . . pues yo, no  podia,  pedir rrlds que esas  dos pequeilas cosas, 
pero  que  veo  que  son  imposibles. Se puede dar, pero gracias al 
esfuerzo  de la gente  organizada, be la poblacidn, ese  es la única 
via  que yo veo y por i o  t a n t o ,  y o  no creo  que vaya haber una 
recupevac161-1 en la credibi i idad p r  esirlencidl a c o r  to piadzu, por 
la propia  iniciativa d e  el los. en io absoluto. Q u l z d  estoy muy 
descreído ya .  



iporqub?  porque  simple y sencillamente la estructura  de  poder. la 
estructura de corruptelas  que se han  generado  en el sistema 
politico  mexicano  que  permite  justamente la subsistencia  de  este 
sistema  es  tan  fuerte  que  sería  muy  dificil  poder  abatirla  en lo 
inmediato. Sin embargo,  bueno.. . a.. . . el hecho  de  que  hubiera  un 
hombre  de la oposicidn  significarla que logrd  hacerlo  porque  la 
gente  quiere  que  sea  ese  Presidente.  Entonces,  simplemente  por 
ese hecho yo creo si tendrla  cierta  credibi 1 idad el-]. . . un 
Presidente  eh.. . un  Presidente. De otra  forma yo no l o  veo, sigue 
siendo del PRI, en lo absoluto, para  mi n u . .  . no,  no tierle la 
mayar  importancia  no. . . no, no  representa  nada, yo no  voy a  creer 
en ello  ¿porque?, al menos  que  me  ofrecieran  algún pues. t t j  público 
y me  dejara  mucho  dinero,  cosa  que yo no  aceptaría  porque  estoy 
e q  contra  justamente  de eso. Entonces. yo no veo  forma  de  que  un 
goblerno  bajo  esa  estructura de poder,  bajo  este  sistema 
politico,  bajo e s t a  forma d e  domirlaci6rl sea capda  de, al menos 
fiara mi, obtener  credibilidad.  Quizá para otros si, pero  para  mi 
no. 

E :  ¿Y si no es el PRI, cuál  es  el  Partido de su preferencia? 
S: Mire  dentro de la . . .  dentro  del  panorama  político  nacional 
actual yo creo  que mds que  partido  es  una  especie  de  movimiento. 
movimiento  que  de  alguna  forma  en el 88 tuvo una fugr.. . un 
efecto  grande el movimiento de Circlenas ¿no?. agiutinado 
alrededor de Cuauht$moc  Cárdenas y diga  CuauhtBmoc y no Partido 
porque no, porque el PRD que  es e i Part  ido  que for-mc5 81 se Lorrn6  
de  gente  egresada . . . .  egresada no, corrida y algunos  que  salieron 
del P R I  y otro tanto de . . .  de lo que  era el . . .  FE . . .  ¿como se 
llama?,  el  Partido de lo que  antes  era el PSUM. mds atri is  fue el 
Partido  Comunista y despues  fue PE . . .  Partido ¡No me  acuerdo, ya 
se me  fue  ahorita!,  ¿cómo se llarrra el Partido? PRS. iPRS!, 
Partido de la  Revoluci6n  Socialista.  ahora es el PRD. 

Hay  gente  de  lo  que  era  antes  el PRT y la gente de mil 
fracciones.  hay  gente  que  no  tenía  Partidos y se involucraron 
ahí.  Entonces,  más  que  Partido es un  movimiento  que  apenas 
empieza  a  conformarse  como  Partido y que  tiene  muchisimas 
dificultades  justamente  por  las  informaciones  que  ha  habido en 
muchísimas  gentes  que se han convertido en  profesionales  de 
Partido,  aunque  sean  de  oposicidn y han  incurridcl  en los mismos 
vicios  que  ha  generado el PHI. El Pi31 ha sido c a p a z  de  subsistir 
justamgnte por eso, porque  ha  sido  capaz  de  cooptar- a la gente de 
la  oposici6rl.  En un  momento  dado ha sido capaz de repr-aducir. en 
la oposici6n lo que  ellos  hacen  en el Partido  dominante.  Entonces 
i eso ! ha  sido una de 1 as cosds que dl PRI le ha perm1 t ido 
subsistir.  Entonces. pues Y O  siento que  este PRD trata de cambiar. 
esas cosas .  Yo no soy minnlL)rrJ  del PSI) n i  d e  n~.nyl:ln  Part.itlo. A mi 
nunca me ha gustado nit-qúrn Partido, yo nu creo en el . Por- l u  
tanto. yo creo q u e  el  rnc>v:irrlient:o, la c1pcic5r1  que yo errr:ont-rar-ia 
seria el  nlovimientcJ  justalnente q11e S C  rrrencione z1 i ~ e d e d c ~ r '  de 1 I-) 

que es . . . de l v  que s e  l~. ' (Jrl lJl~;c  ( : r m l o  PRD. [.)*r(J  que r ~ C I  imentcz: [ - IO s e d  
parte sino luna f u s j ( 5 1 - I ,  es u n a  co11f' I I J ~ : : ~ I C I C ~ ,  e s  U I I ~  qt.atl C ~ I I - I ~  i t i d d  
de fuerzas  de  izquierdd. de oposic1On. a l y u l l o s  r1.1 (le l z q ~ . . l ~ e r d a ,  
simplemente  que no es t& ]?  de acuerdo COI-I el PHI ¿ n o ? .  Yo c r e o  que 
ser-lrl la O I - J C ~ ~ I ~ I  ~ x ( ~ i ~ . ~ ~ ~ i . ~ ~ r ~ ~ ~ n ~ e ,  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ' ~ ~ ~ r I l ~ r - l t . ~ ~  d ~ g ~ ,  aL.11.11. j . n a d o s  



alrededor de Cuauhtdmoc  Cdrdenas. Yo creo que, corno dicen 
algunos,  mds  que  achacarle la influencia o la atracción  que  tiene 
para  la  poblacidn  en su padre,  que no tiene,  que  no  deja de ser 
razonable,  que  tiene  cierta  gracia,  pero  que  lo o t r o  hay  que 
entenderlo  en la capacidad.  en la gestihn,  en la actitud  que  este 
hombre  ha  tomado  conforme  a los problemas  nacionales  en  general, 
en general;  pero su gestidn  como  Presidente. como gobernador  da 
Michoacdn,  hasta  que se sali6 del PRI, ha sido  un  tipo que ha 
luchado  en  contra de la corrupcidn,  ha  luchado  en  contra de la . . .  
de la reaccionalizdcibn  del  pais.  que  ha  luchado en contra de 
atentar  con  los  intereses de la  poblacidln, digo  a  pesar de no ser 
socialista. 

Y Entonces, por esta razcjn yo creo  quc  en  esa  persona. p o r  esa 
raz6n yo creo que fue  capaz de enfrentarse al PRI  desde d e n t r o  y 
generar  un. . .  un  amplio  apoyo  en 88 .  Yo c r e o  que es !a única 
persona, de ahí  el PAN, bueno  es el más . . .  es  de 10 más burdo, 
creo  que  es  el  mismo PRI el PAN para mi. La defensa  del PRI  es 
exactamente  Salinas  en  este  momento,  entonces yo creo que no hay 
mucha  diferencia y los  otros  Partidos  eh.. . no  tienen  mayor 
presencia, son gente,  en  algunos  casos  muy  valiosa,  pero que se 
han eh . . .  aferrado  mucho  a  conceptos  muy  dogtnhticos, a  principios 
muy  al  margen de la  idea y  otros  que  son  completalnente  vendidos 
¿no? como seria el Partido  este  del  Ferrocarril  que le llaman, 
que  son  gente  que se vende. Y entonces el Único  que se salva  para 
mi es Cdrdenas. Eso y a  lo  expliquS. 

E: A continuaci6n  le voy a  decir  una  serie de palabras y usted 
me va a decir  con  que  las  asocia.  Nada m6s repdrteme lo primero 
que se le  venga a la mente. Por ejemplo, si le digo  primavera ¿en 
que  piensa? 
S:  Flores 

E: Si le digo PRESIDENTE: 
S :  Corrupci6n. 

E: P R I  
S:  La peor  dominacidn. 

E: PAN 
S: La  derecha. 

E: PRD 
S: Posible  esperanza. 

E: SOLIDARIDAD 
S: Dos vertientes: a p r o p i a c i 6 n  enyar7osd  del  Estado  iPRONASiIL) y 
ayuda  desinteresada. 

E: MODERNIZACTON 
S :  Discurso del Presidents. 



E: P A L A B R A S  PRESIDENCIALES 
S:  Mentiras. 

E: P o r  último, me gustaría  que  me  dijera  cudles  son  las 
observaciones  que  tiene  con  respecto  a la entrevista,  alguna 
crítica,  alguna  sugerencia. 
S: Bueno,  sobre  el.. . la entrevista  creo  que el  peso mayor  estd 
sobre la figura  presidencial.  Usted me hablaba  de  que es sobre 
vida  cotidiana y evidentemente yo creo  que  todo  forma  parte de la 
cotidianidad. todo a  especifi.. . en  contraste con algunas  cosas 
muy  en  detalla  que  quizd  no  forma  parte  de i s  cotidianidad  de 
todos.  Presidencia  forma  parte  de la cotidianidad  de  todos,  pero 
ej'te se carga  demasiado ahí, entonces  no se si eso  pudiera s e r  
parte de . . .  de . . .  de esa cotidianidad real que  vivimos  cada uncl 
Qe los mexicanos,  que  no se reduce  exc1usivamenk.e  ai  Presidente, 
sino  a lo mejor la  cotidianidad  pudiera ser el costo  de la vida, 
la forma  en  que la gente  hace  para  poder  subsistir-, de d6nde 
jalar  por  aca.  por  allá  para  poder  encontrar  la  papa  de  hoy o la 
renta  de mafiana. o el gasto  de la  luz  que  ha sido impresionante 
lo que  ha  aumentado. A lo mejor  eso  forma  parte  de . . .  de una 
cotidianidad mucho mds cercana  a  uno  porque el Presidente, la 
figuru  presidencial se ve rnuy distante,  aunque  todo lo que  hace 
afecta,  nos  afecta. 

Entonces.  ciertamente  forma  parte de ia cotidianidad, pe.r-o 
no creería  que  fuera  a  tal  grado. A lo mejor lo que yo detecto  en 
este  grado es que se trata  de  hacer 'cln trabajo  especificamente 
sobre  lo  que la figura  presidencial, el discurso, la imagen,  todo 
el  ejercicio  presidencial  representa para la poblaci6n.  Entonces 
yo veria  esas dos cosas  a  nivel  de  apreciaci6n.  Recomendaciones 
no podría  decirlas  porque a final de  cuentas la que est6 I-laciendo 
el trabajo es usted,  usted  es la que  dice que quiere  hacer  y  para 
ddnde  quiere  dirigir su trabajo.  Uno dpdrece ahí conm metiche y 
no. . . no  es  ese  el  sent  ido. 

E: Considero  que sus comentarios  son  importantes y no tiene 
porque  considerarlos de otro  modo.  Quisiera  agregar  algo m6s. 
S :  Pues si, en  tkrminos  de la tecnica  de  entrevista yo considero 
que  estuvo  bien, me parecid  oportuna la forma en que  fue  llevada 
a  cabo ya que más que  entrevista  para  mi fue una  charla y llev6 
esa  pldtica  de  forma  sencilla, no ley6  las  preguntas sino  que 
usted  las  fue sacando  conforme sus exigencias se lo pedian. Y 
para  llegar a  eso  significa  que  tiene  claro lo  que  quiere y l o  
que  busca  en su trabajo.  Espero  que 10 que  dije le sirva  de  algo 
y que me  haya  expresado  de  forma  clara. 



B) ENTREVISTA N4 39 

FECHA DE REALIZACION:  29/1/92 

Buenos  días  sefiorita. Yo soy estudiante  de la UAMI. La  vengo 
a  molestar  para  pedirle sus opiniones  con  respecto  a la vida 
cutidia.na. Le acjr-adecenlus su p a r - t i e l p a c i S n  y respetaremos sus 
opiniones.  Quiero  pedirle, en primer  lugar. a lgunos  datos 
yeqerales. 

El ¿Cud1 e s  su edad? 
S: 25 afios. 

E: Su escolaridad. 
S:  Eh. . . carrera  tkcnica.  enfermera. 

E: Su ocupaciin  actual. 
S : Enfermera . 

E: ¿Cual e s  el salario  que  percibe  mensualmente? 
S: Pues  serd dos salarios  mínlmos. 

E: ¿Cudles son los medios  de  informaciin  que  usted  utiliza con 
mds frecuencia? 
S: La  televisi6n,  la  radio. 

E: ¿Que  tan  frecuentemente los escucha? 
S :  Diario. 

E: ¿Que programas  acostumbra  oir? 
S :  Pues  en  primer  lugar  noticieros,  bueno de liecho en  el radio 
ya ve  usted que lo pasan  cada  hora  ¿no?,  cada rrledia hora y 
programas,  pues  música  actual,  sobretodo. 

E: ¿ A  usted le interesa lo que ocurre en el país? 
S: Ah,  si icbmo no! 



E: El Presidente  habla  del  tema de la contaminacidn? 
S: Pues  realmente no, no los ha  tocado  a  fondo: si habla de  que 
hay  propdsitos,  por  ejemplo  que  han  surgido  grupos  ecologistas, 
que hay.. . ya el Departamento de E c o l o g i a .  que se estdn tomando 
rnedidas  preventivas,  pero  problemas a fondo o soluciorles no, no 
hay, no  ha  dado. 

E: ¿ A  que  cree  usted  que se deba  que no ha dado G S ~ S  soluciones? 
S: Principalmente yo me  pongo  a  pensar.  supongo  que es al 
presupuesto  ¿no?.  todos  los  problemas  tienen  soiucidn; sin 
embargo, sería cuestidn de emplear rnds dinero.  de tener. personas 
mas  disponibles  para esto. Claro  que tc:)do eso implica un ydsto 
q q e  ellos  no  estdn  dispuestos  a  hacer. 

E-; Lusted  escucha con frecuencia los mensajes que da  este 
Presidente? 
S :  Pues si, si realmente si, sobretodo  porque  salen  en  las 
noticias. 

E: ¿Porque los escucha? 
S: Pues  eso que . . .  que en las  noticias  nos los estdn . . .  estdn 
metiendo  a  cada  rato y Inds que  nada  por eso. no porque  realmente 
nos  interese  mucho lo que  diga.  pues  no este.. . no da  soluciones, 
no plantea.. . ni siquiera  hace  un plarrteanliento de que.. , de que 
se va a solucionar  un  problema. o que se van  a tomar rnedidas C> 
qu6  debería  de  hacer la poblacibn, lo  que  únicamente . . .  pues  nos 
lo meten  mucho  en los medios  masivos  de  comunicaci6n. 

E: iConfla  en sus palabras? 
S: No, no ya no se tiene  confianza. 

E: ¿En  ningún  sentido? 
S:  No, definitivamente no porque.. . y si de hecho lo hace  todo 
implica  corrupci6n  porque 61 no es... ah . . .  desgraciadamente  aquí 
en  este  país  no se tiene  seguimiento  de las cosas, de los 
programas  que se establecen,  entonces Y ealmente no, no se cree, 
no es  creible. 



E: ¿Pero  para  usted  eso es importante'? 
S: Pues es relat.ivo  porque  hay  otros  paises  que  han  salido 
adelante. sin . . .  sin TLC, no  es  necesario eso y si a l o s  paises 
m6s  desarrollados  pues  es  super  importante  tener  TLC  porque así 
se va  engrandeciendo su... este . . .  pues su poderio,  sus 
adquisiciones, su poder  adquisitivo pero en  este  caso  nosotros 
pues no. 

E: ¿C6m0 es  que  otros  paises  han sal ido  adelante? 
S:  ¿Sin TLC? 
E: Si. 
S: Pues por ejemplo,  tenerlos  el ejemplo rrluy. . . muy palpable  de 
Cuba y de otros paises. . . aqul en el Cont inenie  Americano de Cuba 
y.$.de otros . . .  en  Europa  por ejelnplo. a los  socialistas  que 
desgr-aciadalnerlte se t,ermin6 pe1.u el-1. . . este. . . el los no 
necesitaban del TLC. 

E: L A  usted  le  resulta  fácil o difícil  entender io que  dice el 
Presidente? 
S: Pues no, 1-10. no  me  resulta  dif:ícil  porque  tengo  cc1nocimientou: 
sin embargo eh.. . si, si hay situaciones ell donde si se trata.. . 
si tratan de confundir al . . .  al que  esta  este . . .  viendo o 
escuchando el mensaje. 

r' 

E: ¿Hay  alguna  palabra en especial de este  Presidente  que  usted 
recuerda y menciona  mucho? 
S:  No, pues si probablemente  haya pero no lo recuerdo. 

E: ¿Que se le ha olvidado  decir al Presidente? 
S:  Pues lo que siempre se le olvida a ese y a  todos los 
Presidentes, el poder  adquisitivo  de  las . . .  de la poblacibn, la 
problemdtica  que hay, que  estamos  palpando r:osot-ros  los que 
trabajamos con el, con el sector rnds denso de.. . del  pais  que es 
este.. . la  poblacidn  marginada. A el.. . a e l  siempre se ! e  oiv idd  
decir. eh. . . que  comen  estas  personas. eh. . . c6mo  viven,.  qu8 
hacen,  este . . .  pues si, en  realidad . . .  realmente todo su h6bitat 
nunca lo dice y so.. y desgraciadalnente es  algo  que se le  pa . . .  y 
que  raro  que se le pase si somos  muchos, somos !a gran  mayorla 
ese.. . los que  estamos  en  ese  problema. 
E: ¿Que es lo mds importante  que ha hecho este  Presidente? 
S: Pues de alguna  manera que.. . yo 1 x 1  lo veo  que sea importante 
pero si ha  hecho  algunos  movimient-os  que a cualquiera  puede . . .  
que  cualquiera podrla decir  que est.& habiendo  cambios. eso es lo 
más importan t e .  
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E: ¿Y que es lo que le  agrada de  el? 
S: Pues  agradarme  nada,  porque para  mi  la  vida sigue  siendo 
igual. yo tengo  que  seguir  trabajando. yo . . .  con  un  Presidente o 
con  otro y con  este, en este  caso yo tengo  que  seguil,  trabaJarkdo, 
y U  como l o  mismo. yo visto lo mismo. 

E: ¿Algo  le  desagrada? 
S:  Pues  tampoco, o sea  a mi no...  a. . .  d mi c m ü  trabajador no... 
no  influye  en  mi  el  que  haya  habido  alguien . . .  el que  venga I 

Presidente  y  venga  otro. 

E: ¿Tiene  confianza  en  este  Presidente en especial o en nlnyuno? 
S: No ya no. 

E: ¿Esa  característica es exclusiva de e s t e  F.residente u t-arrtbi8n 
o t r o s  la  tenían? 
S: No, otros  Presidentes  tambibn, de hecho ya se ha  venido  dando 
desde dos sexenios,  cano  que ya  nos estaban  preparando a. . . para 
estos  tiempos y vino  anteriormente io de la "Renovación  moral" 
de.. . del  anterior  Presidente  y  ahora esto: o sea clue nos viene11 
preparando  Únicamente  pava  que esterrlov siempre así muy  estaticos 
sin hacer  nada.  dejando  que la  vida  pase  aunque  cada vez not; 
alcance  menos el dinero. Seguimos  tranquilos  y  callados. 

E: ¿Y que podemos  hacer? 
S:  Pues  sobre  todo estar.. . estar  inforrnado,  tratar d e . ,  . según  a 
nuestro  nivel  y a nuestro  modo de vida y nuestro  nivel  econfJmico 
deberíamos de. . . lo poquito  que se nos pueda dir de eGucaciC11. d e  
educaci6n academics J e l x r i a m u s  de. . . tornarla conlo conciencia. ES 
verdad que estamos  mal talnbi6n en  cuanto  a ese pr-oblenld; p e r o  sin 
embargo  pues  siempre si influye de alguna  manera que cambie 
nuestra manera de pensar. de  acuerdo  a las posibilidades o a  las 
oportunidades  que tuvirnos  para  seguir-  estudiando. 



de.. . de  estudiar  un  poquito más y realmente  analizar la 
problemtitica y saber. que en s u s  manos. en  ellos real~rlente, u sea 
de lus sectores que tienen  una  educacic5n acadernica a s t a  el 
despertar al la . . .  a la gente mds densa de la poblacidn ¿no? y 
e s t a r  en contra de l o . .  . de la b u r g u e s i a  d e . .  . de i a  g e n t e  q u e . .  . 
de los ricos ¿no? corno quien  dice. 

E :" PET 
S: Partido  con  fuerza e imposici6n. 

E: PAN 
S :  Partido  de  izquierda,  hace  segunda al primero. 

E: PRD 
S: No se. 

E: SOLIDARIDAD 
S:  Una  forma de engafiar. 

E: MODERNIZACION 
S:  Ser mejor. 

E: TLC 
S:  Ayuda recíproca. 

E: PALABRAS PRESIDENCIALES 
S:  Escuchar largamente. 



f V -  DISTRIBUCION DE LA MUESTRA 

IV. 1 EDAD 
""""" 

"""" """""_ """"~"""""""------------- 
--"""" """"_ ------""""" """~"""""------------- 

S 16-25 AQOS 

.> 

26-35 AROS 

36-45 AROS 

46-55 AROS 

+ 55 AROS 

M F 

-" -""" """""_ """" ----""""""""""-"--------- 

" -""" --------- """_ """"""""--------------- ------- 
---""" """" """"""""_ """""""""------------- 



IV.2  ESCOLARIDAD 

................................. 

M F 

PRIMARIA ( I ) *  
v'. 
.' PRIMARIA ( C ) * *  

*' SECUNDARIA  (I) 

SECUNDARIA ( C 1 

CARRERA  TECNICA/COMERCIAL (I) 

CARRERA  "ECNICAICOMERCIAL (C) 

PREPARATORIA (I) 

PREPARATORIA (C) 

UNIVERSIDAD (1) 

UNIVERSIDAD (C )  

MAESTRIA ( I  1 

i 0% 

20% 

15% 

35% 

15% 

5 %  

15% 

10% 

15% 

5% 

20% 

5% 

5% 

15% 

10% 

TOTAL 100% 100% 

""""-"""""""""""""""""""""""""""" 

"-""-""""""""""""""""""""""~""- "" 

* = ESTUDIOS INCOMPLETOS. 

* *  = ESTUDIOS CGMPLETOS. 



IV.3  OCUPACION 

M F 

OFICIOS (M:Chofer,  mecbnico, 
aibafiil) 

(F: estilista) 

PJOFESIONES  (M: Ing. Químico,  
periodista) 

(F:Contadora,Psi .. 
c6 1 oga ) 

HOGAR 

ESTUDIANTES 

COMERCIANTES 

EMPLEADO FEDERAL 

EMPLEADO (M:Agente  de  ventas, 
despachador de papas) 

(F:Ehpleada  de una tienda) 

OBRERA 

PROFESORES (M:Preparatoria,Univer- 
sidad) 

EMPLEOS  COMERCIALES O TECNICOS 
(F:Secretaria.  enfermera) 

20% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

20% 

20% 

10% 

5% 

5% 

5% 

15% 

---------------"""""""""~"~""""~"" "" 

TOTAL 100% 100% 
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IV.4  SALARIO  MENSUAL * 
"-""""""""""""""""""""""""""""""" 

""""""""""""""""""""""""""""""""- 

NO PERCIBE  SALARIO 

MENOS DE 1 S.M. * *  
C.  

DE 1 A 2 S.M. 

DE 3 A 5 S.M. 

DE 6 A 8 S.M. 

MAS DE 9 S.M. 

M 

1 O70 

15% 

45% 

F 

4 0% 

i 5 %  

35% 

10% 

_"""""""""""""""""""""""""""""""" 

TOTAL 1oooó 100% 

_"""""""""""""""""""""""~""""""""~ 
"""_""""""""""""""""""""""""""""" 

* En este  cuadro se incluye11 aquellau 
estudiantes y adelrids recibe11 u11 sultxrio 
actividad  remunerativa. 

El salario mirlimo por d i d  en e ¡  r n o r w r 1 t . o  do 
entrevista e r a  de $13,330. 



IV.5  MEDIOS  DE  INFORMACION 

A) DISTRIBUCION POR  FRECUENCIA* 
"""""""""_""""""""""""""""""""""" 
................................ 

i 

.Y RADIO 

TV 

PERIODIC0 

REVISTA 
POLITICA 

CONVERSA- 
CION** 

M 

F 

M 

F 

M 

F 

M 

F 

M 

F 

POCO 

%O% 

50% 

25% 

40% 

35% 

40% 

5% 

REGULAR 

15% 

15% 

15% 

5% 

5% 

5% 

CON FRE- 

CUENC IA 

15?& 

15% 

3536 

15% 

3 0% 

10% 

5 96 

TOTAL 

5 0% 

65% 

75% 

70%  

7 0% 

55% 

10% 

5% 

35% 
"""""""""""""."""~ 

40% 



B) ESPECIFICACION  DE LAS FUENTES DE INFORMACION * 

M F 

TV 

PERIODIC0 

Cápsulas informativas 45% 45% 
Radio Red 5% 15% 
XEW 5 90 
"Para empezar" 5% 
Radio 13 5% 

"24 horas ' I  20% 45% 
"Eco" 30% 2 0% 
"Muchas noticias" 30% 5% 
InrnevIsirJn 20% 

La  Jornada 
El Nacional 
Uno mds uno 
Excelsior 
Universal 
La  Prensa 
Novedades 
El Heraldo 

Proceso 
REV I STAS Nexos 

epoca 
Tiempo 

30% 15% 
5% 10% 
5% 
10% !j?o 

20% 10% 
1536 15% 
5% 

5% 

5% 
5% 
5% 5% 

5% 



V ESQUEMA DE ANALISIS 

V.l CATEGORIAS DE ANALISIS * 
"""-""""""_""""""""""""-, "" 

PRESIDENTE 

i 

C '  

RASGOS 
FISICOS 

RASGOS 

PERSONALES 

ATRIBUTOS 
SOCIALES 

FUNCIONES 

QUEHACER 

POLITICO 

RELACIONES 
PRESIDENTE/ 
CIUDADANOS 

Edad 
Expresicin 
corporal 
Defectos 
COrporaleS 

Sociable 
Antipdtico 
Trabajador 
Capaz 
Incapaz 
Hipbcrita 
Astuto 
Con intereses 
personales 
Sin  principios 
mora 1 es 
Mejor que o t r o s  

Autonomia 
Interdepen- 
dent i a 
Dependencia 



"""""""""""""~ """"~"_  "_ 
ESTRUCTURA DISCURSIVA 

FORMA 

CONTENIDO 

TEMAS  DEL 
DISCURSO 

DIRECCIONALIDAD 

- Suc i oecon6mi cos 

- EcolGgicos 
- Culturales/educativos 
- S o c i o p o l i t i c o s ,  

sociúecondmicos 

- SfIJclopolit¡cos 

- Sector-es  desprotegidos 
- Todos los rnexicanocj 
- P o l i t i c o s / P r e s i d e n t e s  
- Campesinos 
- Oposic i6n  pol f t ica  
- Hurgues í a/ernpresar i os 
- Medius de infor1naci6n 
- Quien le u ea 
- NU sabe 

INTENSIONALIDAD 
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"""""""""_"""""""""""""""""""""" 
EL  DISCURSO  PRESIDENCIAL Y LA OPINION CIUDADANA 

"""""""_"""""""""""""""""""""""" 

DISCURSO/PRESIDENTE/ 
ACCION 

i- TEMAS DE INTERES 
DEL CIUDADANO 

.x 

INTERES POR 
LOS DISCURSOS 

NIVEL DE COMPRENSION 
DEL  DISCURSO 

PALABRAS  DEL  DISCURSO 
EN LA MEMORIA  DEL 

CIUDADANO 

INTERVENCION 
CIUDADADA 

- Cormistencia 
- Inconsistencia 
- Fines politicos 
- Acciones relativas 

- Nirlgún interes 
- interes  relativo 
- Amplio interes 

- Solidaridad 
- ModernizaciGn 
- "Pdlabras y hechos"  
- "ivI6xico sigue  adelante" 
- "Unidos para progresar" 
- "Que hable MBxlco" 

- No recuerda 
- TLC 

............................... 

"""""""_ - 



V,2 EVOCACION  DE  PALABRAS Y SU CLASIFICACION 
_"""""~""".""""""""""-"-------------- """- 

PRES I DENTE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

FACULTADES 

M 

- Orden 1 
- Gobierno 4 
- Gobierna 1 
- Dirige al país 1 

Ejecutivo 1 

absoluto  1 

- Jefe del 

- Dictador- 

F 

- Mandatario 
- El que  tiene 

e 1 lnarldo 
- Mnndatarlo del 

pa  iS 
- Mandato 
- Direc:c~c>n 
- D(sm i n i CI 
- Responsable 

del  pais 
- Gobierno' 

EVALUACIONES - Pura - Mentiras 1 
f a  1 sedad 1 - No confío 1 

- Corrupci6n 2 
- Bueno 1 

............................... 

PERSONAS DE - CSG 
REFERENC I A 

1 - CSG 1 

actual 1 

norma i , c ormi n 1 

- Presidente 

- Persona 

............................... 

FUNCIONES - Que  habla 1 - Discurso 1 
POLITICAS - Politico 1 - Persona que 

h a t  1 a 1 
- Pet-ibdico 1 
- Político 1 

""""""""""""""""""""""""""""""" 



------------- """"""""" 
PRI 
""""""""" ------""" 

.......................... ----------- 

M F 

EVALUACIONES - - 

i 
""""""""""" ------------- """""""" ----------- 

Fa 1 sedad 
G e 1-1 t e - Fracaso 

- Ganador 
Cort-upc 1 tSn I supuesto 

- Ya no confío 1 
d 0111 i r~ a c i 6 n i 

1 - Falso 1 

convenencierd 1 2 

La peor  
1 

FUNC I ON 
SIMBOLICA 

- Rojo,blanco, 
verde 1 

""""_  """""_ """"""~"""_ """"" """""" 

PERSONAS DE - CSG - Presidente 
REFERENCIA - Presidente 

2 
1 

* 3  

""""""""_ "-"""" """"" ------------- """""_ 
FUNCIONES - 
POLITICAS - 

- 

- 
"""""""""" 

OTRA 

Partido  del 
gobierno 
Part  ido 
Partido 
politico 
El que est& 
arriba 
Titulo  de 

Partido 
dominante 
Poder 
Gobi ern0 
Comitd de 
I ucha 
Apertura 

1 eY 

."""""" 

1 

1 
1 
3 

- 

1 
1 """""_ 

Dictadura Part  ido 1 
Part ido 4 

Partido  polí- 1 

Partido  con 1 

politico 

t i co tnayor 

fuerza e 
imposici6n 
Polltica 

1 
1 

""_ """"""" 

- 
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................................ 

PAN """"""""_""""""""""""""""""""""~ 

M F 

EVALUACIONES - Opcidn fuerte 
- "Mas vale 

ma 1 o por' 
conocido que 
bue 110 pol. 
corlocer " 

- Partido cjpo- 
sitor  sin 
va lor 

1 - Falso 1 
- No confío 1 
- Partido mejor 1 
- Partido 

1 í t i co menor. 1 
I - Buello 1 

.- No me agrada 1 

1 

PERSONAS DE - Diputados 1 - Clouthier , 1  
REFERENCIA - Clouthier 2 - Empresa- i os 1 

............................... 

FUNCIONES - Oposici6n  del - 20 partido 
POLITICAS PRI 2 importante 1 

- Reacci6n 1 - Partido 5 
- Partido 1 - Partido 

politico 1 político 3 
- La derecha 1 - Partido de 
- Partido  de  izquierda 1 

oposicibn 1 
- Oposicidn 3 

- 2P fuerza 1 
- Comi ti? 

- Del PRI 1 

politico 1 



................................ 

PRD """""~""""_""""""~"""""" - 

EVALUACIONES - 

- 

# 

No es la 
so 1 uc i 6n 
P o s i b i e  
esperanza 
Part ido de 
i zqu i er-da 
dCaldd0 
A h l  va regular 
PRI  revolcado 
Desorden 
Todos 
oportunistas 
En contr-a- 
dicci6n 

M F 

Fa 1 so 1 
Partido no 
muy conocido 1 
Confianza 1 
Partido poli- 
t i u o  nlel-lor- 1 
Proyecto 
frustrado 1 
Partido  no  muy 
reconocido 1 
Fracaso 1 

PERSONAS DE - Senadores 1 
REFERENC I A - Cdrdenas 2 

............................... 

FUNCIONES - 
POLITICAS - 

Todo el 
part ido  
Par- t ido 
político 
Partido 
3P fuerza 
OposicirZn 
comi t & 
Socitil isnlo 

- Partido  de la 

- Partido &I 

1 oposicidn 1 

1 - Partido 

1 
1 
1 
1 

E 

1 político 2 

............................... 

. .  . . . 



- - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SOLIDARIDAD - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 

M F 

FUNC  ION 
EVALUATIVA 

- Incumplimiento 1 - Una  forma de 
- Apropiaci6n engafiar 1 

eng'ai'iosa de 1 
ES t d d ~  1 

- Pr-ograma que 

- Fa 1 sedact 1 
- Fidsco 1 
- Lema de 

i ayuda 1 

lcjcos, tonte- 
r í a s  1 

- Progreso 1 ~"_""""""""""""""""""""""""""""" 
CONCEPTUA- - Ayuda 
LIZACION - Amistad 

- Unificación 
- Ayuda  mutua 
- Humanizarnos 
- Un  dicho: 

estar- unidos 
- Trabajar jun- 

tos para 
pl-ogr esal- 

- Hacer l a s  
cosas en 
colljurltc~ 

1 - E s t a r  unidos 1 
1 - Luchar por  
1 causa común 1 
1 - Bien para todos 1 
1 - Unidos  para 

progresar 1 
1 - Todos  en  uni6n 1 

- Supuestamente 
todos unidos 

1 salimos ade- 
lante 1 

- IJrliún 2 

con o t r o s  1 
- Bien común 1 
- Ayuda i 

1 - Ayuda  unos 

............................... 

FUNC I ONES - DeKlayog i a 1 - Hechos d e i  
POLITICAS - Gobierno 1 Presiderite 1 

P r e s i d e n t e  1 
I - Ayuda del 

- Pr ogr a1nu 1 

OTRAS - Me x 1 l..' ! > J. - NUChd (JeIrt~t: i 
- NO. 5; ty 1 - (3o;nun idad 1 

- c:l.,I-lgr.e:..;IJ c - l e  

:.JI~ 1 1 3 1  1 i 

""""""_ "" _"" ". " -. """"""_ """ - "_ - - - - - _ _  - 



"""" -""" -"".- ----------- ------------- --------- ----"" 
" MODERNIZACION ------- ""- ""- -"" 

""" ----"" -------- --------- ------- 

FUNCION 
EVALUATIVA 

M F 

1 

1 i 

- Fututo mejor- 1 

- NÜ muy clara 1 - Peor 
1 - Fa 1 sedad - Bienestar 

- Correcto - Iu'ueva forma 
de vida I 

"" t'"""" ------- -------- ------" -------- ""-  "-" ------- 
COfrCEPTUA- - Transformaci6n 1 - Actualizacion 
L~ZACION - Cosas dife-  tecnüldyica 

1 i 
1 - Cambios 1 calnbian 
1 - Progreso - Cambios, 
1 - Lo actual 1 .  avances - Buscar más - Cambios i 

i - Nuevo.  dife- - Todo lo mejor 1 

1 - Crecer i avanzada 
1 - Avance 1 - Ser mejor 

1 - Menos mugro- - Actual 

r-entes - ius t iempos 

productividad 1 - Superaci(3n 

rente 1 - Tecnología 

SOS0,rnbs ves- 
tidos,mds 

1 preparados --------- ------ -------- ----------"""""~"~~"~""""~" 
FUNCIONES - Discurso  del - Actos  del 
POLITICAS 1 

1 
1 

Presidente  Presidente 

CSG 
- Gobierno  de 

- Demagogia 
- Salinas 

---------- -----" -------- """ ----------- """"""" ------ 
OTRA - NO se 2 - Ordenar-ido  ai 

ljuebl o 
- E Y C U ~  1 as, 

educaciwrl 
- Cornp 1 eta 
- Edificl(:)s 

i 

J. 

I 

I 
i '  

- NO me 
( J C U ~ Y  e ]lads 1 

""_ ----------" ----"------ ------------- --" 

i 
1 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

M F 

FUNC I ON 
EVALUATIVA 

- Pobreza 1 - Malo L 
- Correcto 1 - B U ~ I I O  1 

1 - Bueno 1 - Que no s e  de 
- Soya a l  

cue1 lo 1 
r - duscar .  i n t e -  - 

y e s e s ,   por- 
t u r l i s ~ ~ w  1 

................................. 

CONCEPTUA- - I n i c i a t i v a  - Cal idad 
LIZACION pr- i vada I - exyortaciI3n- 

1 

- Apertura a 1mport.aciórl 2 
c a p i t a l e s  - Contrato 
extra:]   jeros 1 firmado ' 1  

- ExportaclOn I - I l l lpUGSt~3S  i 
- Libre con~ercio  1 - No a l t e r a r  
- Convenio 3 L. p r e c  i os 1 
- Olvidar - Superación 1 

drance 1 es  1 - Economia E .U.  1 
- Abrir - Fines  1 

f r-ont e r a s  1 - Ayuda 
- Intercambio rec íproca  1 

de negocios 1 
- Me jort?s 

r e l a c i o n e s  
comerciales 1 

- Import tlr- 
exportar  
1 ibremente 1 

FUNCIONES - Presidente  
POLITICAS E.U. , Canadd 1 

h 

................................ 



"""""""""_""""""""""""""""""""" 
PALABRAS  PRESIDENCIALES 

............................... 

M F 

FUNC I ON 
EVALUATIVA 

.i 

c 

1 
3 
ir 

1 

1 

1 
1 

i 

"_"""_"""""""""""""""""""""""""" 

FUNC I ONES - Gob: er'no 
POLITICAS - Demagog i a 

- Atender  leyes 
- Informes del 

gobieyuno 
- Discurso 
- Ordenes 
- Presidente  
- Comun i ca c i 611 
- Informe 
- Poder 

Ejecutivo 
- Solidaridad 
- i ,j *:-* ., hechos 

:;í so los 
,. - 1 .  -7 .. 
I lUi )L U11 pol. 

1 - A (2 t c;; 3 de 1 
1 Presidente 
1 - Gobierno 

- Presidente 
1 - Lo que piensa 
1 el Presidente 
1 - De uso común 
.i - Lo que dirige 
1 el Presidente 
1 - Tnf or-me 

1 e i P r e s i d e n t e  
1 - Todo 1 0  que 

- io que h a b l a  

d i y a  el 
Presidente L. 

! 

1 
1 
1 

1 

1 
3 

i 

1 

............................... 



v a  RGCIIRSOS, NOCIONES Y CONTEXTOS EN LOS QUE SI3 SUSTWTA EL OHADOR 

efonns agraria 
Iniciativa connu& 

Gasto  pdblico 
Estabi l idad de 

> 

Equidad Reapc%mabilidad 
Igualdad Seguridad  socia l  
Sol idar idad Kodernizacidn  edu 
Calidad  de  servicios , cativa 
Garant   €a   socia l  
B i e n e s t a r  
Libertad 
Cohesidn  nacional 
~ r g a n i z a c i d n   c o l e c t i v a  
~ a r t i c i p a c i d n  
Esfuerzos 

i 

1 I 
DEMoC~ACIA I . .  

t 
. GCONOMICA CULTURAt SUZLiL 

POLITICA 

Unidad nacional  Recreacidn Igualdad Didlogo p o l i t i c o  
Economfa, d e s a r e   ~ n f o m a c i d n  B i e n e s t a r  r~oodernizacidn e l e s  

Opinidn ciudad- Seguridad 
t o m  

110 y moderniza - 
Libre  expresidn  Ciudadanía 

Voto trasparen3e 
c i d n   j u s t a  cultura p o l i t i c s  
Zstabilidad 

pular 
~ a r t i c i p a c i d n  
Honestidad 
E f i c a c i a  
Autocr i t ica  
Consellso 
Estado de Derecho 

r 

P a r t i c i p a c i 6 n  
~rganizacidn  Representacidn pz  
Voluntad 
Perseverancia 
Respeto 
Actitud de cambio 
Paz s o c i a l  
Libertad 
Pueblo-!$acidn 

1 
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