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I N T R O D U C C I U N  

En todas las sociedades y en todos los tiempos, la pOlitiCa y 

todas las relaciones y elementos  que giran a 5u alrededor, han 

ocupado un lugar preponderante,  debido a la importancia  que 

adquieren en  la vida de  cualquier pueblo. 

Diferentes  disciplinas  se han interesado por el estudio  de lo 

politico y sus implicaciones;  enfoques que van de lo filosbficn 

hasta la propaganda. 

En esta ocasidn,  corresponder& a la Psicologia Soclal abordar uno 

de los aspectos de la política; LA IMAGEN PRESIDENCIAL. 

Partiremos, pava esta  investigacidn,  de la hipdtesxs  de  que la 

imagen presidencial es el principal regulador en  la que a la 

aceptacidn de  programas  gubernamentales se refiere. 

Para llegar a  dicho  objetivo,  retomaremos la idea de que una 

im&gen es un atributo  cognitivo  conformado  a  partir  de  objetos 

socialmente  establecidos y moldeada  a trave% de 10s medios de 

comun icac  idn. 

Harhos un seguimiento  de la imagen del Lic. Salinas  de  Gortari, 

a trav&s de sei5  encuestas  aplicadas en la Ciudad de Mbxico, 

mbteni&ndo asi una idea de la imdgen que tienen los ciudadanas  de 

su primer  mandatarlo y del grado  de  informacich que  estos tienen 

de  las  actividades  de 5u presidente. 

Para el mejor esclarecimiento  de  dicha idea, analizaremos el 

panorama  politico en el cual 5e desarrollt, la  campafia elec'toral 

del  Lic. Salinas,  ademas  retomaremo= los puntos mas importantes 

sobre los que girt, el sexenio del  Lic. Miguel de la Madrid, su 
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antecesor inmediato. A partir de  estos elemntos,  podremos  tener 

una visibn mas o menos  clara  de la situacibn  econbmica,  politica 

y social  que  prevalecia en el pais en  el momento en que  nuestro 

actual presidente  tomb el poder. Lo anterior  adquiere importancia 

si queremas  entender,  de  alguna manera, las estrategias 

politicas,  econbmicas y soc.iales que prevaleceran  durante su 

sexenio y que se verhn reflejadas en  el Plan Nacronal de 

Desarrol lo. 

Para l l e ga r  al objetivo trazado, retomaremos  ademis  cinco  sondeos 

aplicados en el Distrito  Federal, a trav&s de los cuales  5e 

pretendib  conocer la opinibn  de 106 ciudadanos  acerca del 

F'rogrhma "Hoy no  circula" y con e5ta su grado de aceptacibn. 

En la mayoria de la5 encuestas  utilizadas en esta investiqacibn, 

se trabajt, con tres  diferentes  variables  que son ocupacibn, sexo 

y edad; ademas en los tres thltimos sondeos sobre el programa "Hoy 

no  circula" se a g r e g t ,  la variable  conductores y no conductores. 

De esta manera, podremos  contar con los elementos  suficientes 

para  analizar y comprender  como e5 que influyb en los habitantes 

de la Ciudad de MBxico, la buena o mala imagen que se tiene del 

Lic. Salinas de  Gortari en  la aceptacibn o no aceptacibn  de  uno 

de 1 0 5  programas  gubernamentales  que mayar espectacibn han 

provocado en  el Distrito  Federal; el programa "Hoy no circula". 



COMUNICACION Y MEDIOS  MASIVOS 

La historia de los medios de comunicacidn  modernos,  comienza  con 

el libro  impreso y tuvieron que pasar  casi dos cientos ahos desde 

la invencibn de la imprenta, antes de que se pudiera  identificar 

lo que hoy se considera como periddico. Estos pt-imer-os 

periodicos, se caracterizaron por: la aparicibn  regular, el 

fundamenta  comercial su objetivo  fue  abiertamente  la  venta) , 
1 as finalidades mctltiples  (informacibn,  documentacibn, 

publicidad,  pasatiempos,  etc.), el caracter ptbblico y en  general 

la desconexibn de fuentes  identificables,  con  excepcidn de los 

periodicos  oficiales.  Desde  un  principio, la prensa  ha sido un 

adversario real o potencial  del  poder  establecldo,  por lo que en 

el transcurso de su historia  ha  visto  cohartada  muchas  veces 511 

libertad. 

El cine tuvo sus inicios a finales  del  siglo XIX, nace como una 

novedad  tecnolbgica  tranferiendosele la difucibn de una  vieja 

tradicibn, la del  espectAculo.  En la historia  del cine han 

existido  bAsicamente dos hilos  conductores;  en  prlmer  lugar  cabe 

SePralar su uso propagandistico, sobre todo al servicio de 

objetivos  nacionales o socialesg pot- otro  lado la aparicbn de 

varias  escuelas de cine artistic0 y el nacimiento  del 

documentaLismo  social. 

La radio y la televisibn  surgen a partir de tecnologla5 ya 

existenter; como el telefono, el telegrafo, la fotoyt-afia fija y 

en  movimiento  y las grabaciones  sonoras. La principal  innovacidn 

comtbn a la radio y a la televisibn , fue la descripcibn y 

presentacibn  en  directo de los acontecimientos  mientras estos 



ocurrian. 

Un  factor de gran  impor-tancia  en  la  historia d e  los medios de 

comunicacibn, ha  sido el alto  grado de regulacibn,  control y 

supervisibn por- parte de las autoridades. 

DEFINICIONES. 

El libro. Se percibe  coma  un  con~ctnto de contenidos  distintos, 

elegidos y  utilizados  libremente  por los individuos; w..t 

distribucibn no esta  controlada  abiertamente. El libro es, en 

cuanto a su uso y contenido,  indepegdiente  al  tiempo y al espacio 

geograf ico. 

El pedibdico. SLI contenido es multiple,  concreto y perecedero, 

vepresenta  un  medio de gran  t-elevacia  para el estado,  dada la 

preponderancia de sus contenidos  politicos.  Debida a que su 

lectura es una  actividad  individual que conyeba al comentario de 

su contenido,  constituye  una  especie de puente  entre lo privado y 

lo phbl ico. 

El cine. Es un  medio de facil  control  por  parte del Estado, 

debido a la complejidad de su produccibn  y las exigencias de 5u 

distt-ibucibn,  por lo que el cine comercial  nunca  ha'  representado 

una  verdadera  amenaza  pol it  ica. 

La radio.  En cuanto a su uso se inicio  siendo  una for-ma de 

entt-etenimiento  individual, despues  paso a serlo familiar y 

finalmente volvict, a set- individual. Su contenido  consiste 

basicamente  en  musica  y  noticias. En lo que sie refiere a las 

cuestiones que afectan la politica,  la  radio suele estar  sometida 

a diferentes  regulaciones. 

I 
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La televisih.  En lo que se refiere a su uso, este medio es  un 

recurso mis bien familiar. Politicamente la televisibn se 

encuentra muy prbxima a los centror; de  poder  estatal y social, 

p o r  lo que ha sido objeto de un gran control y regulacidn debido 

a su enorme alcance y popularidad. 

COMUNICACION MASIVA 

La camunicacidn se define  como el proceso mediante el  cual se 

transmiten significados de  una persona a otra. 

La comunicacidn de  masas se dirige a un auditorio grande, 

heterogknio y andmimo, caracterizandose por ser pdtblica, rdpida y 

transitoria. Debido a su caracter pdblico la comunicacidn masiva 

se encuentra expuesta a la censura por  parte  de la comunidad y 

del Estado, por lo que este se encarga de ejercer el control 

sobre 105 medios. 

Los medios  de comunicacibn ofrecen al pdblico grandes cantidades 

de informacidn, la cual es recibida y aceptada, en su gran 

mayoria sin asumir una postura crítica. Debido a dicha actitud 

acritica, puede decirse que del consumo de ideas y opiniones 

predigeridas  surge un ciudadano poco capacitado para actuar 

libremente. 

A partir de diferentes investigaciones se ha llegado a tener 

conocimiento de  que el nivel educacional, los ingresos y la 

ocupacidn son factores que discriminan entre los individuos que 

hacen u50 de los medios de comunicacibn. Se afirma que entre mds 

altos  sean los factores antes mencionados, los individuos haran 

un  uso mas intenso de los medios impresos y cuando e5 al 
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cont ra r io ,   en tonces   l a   te le ' v i s ibn   se ra   e l  medio mas u t i l i z a d o .  

En cuanto a l a   c a n t i d a d  de  informacibn  acumulada  por  un  individuo 

sobt-e algitn  problema  determinado,  dependera  de  diferentes 

v a r i a b l e s ,   e n t r e   e l l a s   e l   g r a d o   d e   i n t e r I 8  que 5e tenga  hacia 

dicho  problema,  cuando el   grado  de  interCs  e5 mas a l t o ,  se tendr& 

una mayor necesidad  de  recibir   informacidn,  lo  que  supone un 

mayor uso de l o s  medios  de  comunicacibn. 

En algunos casos una  excesiva  cantidad  de  noticias  puede  originar 

que el individuo,  agobiado  por  tanta  informaclbn,  pierda  inte&s 

en esta ;  en otros  casos  puede  crear  apatia,   creyendo  el   5ujeto 

que  un  ciudadano  informado es e l   e q u i v a l e n t e  a un  ciudadano 

a c t i v o ,   l o  que o r i g i n a  que la pat-ticipacibn  ciudadana  se  vea 

entonces  obstaculizada. 



COMUNICACION POLITICA Y OPINION PUBLICA 

La comunicacibn politica puede deTinirse como. el 'l. I m intercambio 

de informacibn entre gobernantes y  gobernados, a travb de 

canales de transmisibn estructurados e informales" ( 1  1 siendo los 

partidos  politicos y los medios de comunicacibn,  los dos 

principales componentes del proceso de comunicacibn politica. 

La funcihn principal  de la comunicacibn politica radica en 

garantizar la persistencia y el equilibrio de un sistema politico 

determinado, a travbs de la coordinacibn entre demandas y 

decisiones politicas. Dicha comunicacidn justifica la 

legitimacibn de  un sistema politico, la cual debe ser expresada a 

partir de los valores vigentes en la sociedad y pot- ende deberl 

existir un cddiyo  comQn que haya sido sometido a las leyes y 

ajustado a dichos valores. 

Dentro de la comunicacibn politica, existe un contenido 

manifiesto y uno latente; el primero rhdica en el hecho 

expresivo, es decir en lo que aparentemente se esta diciendo; por  

el contrario, el contenido latente implica una investigacibn mas 

profunda del discurso, es decir un descubrimiento del sentida 

velado de la comunicacibn, en dbnde los simbolos juegan un papel 

muy importante, ya que  estos van a acompafiar y a reforzar el 

discurso politico, favoreciendo la aceptacibn y comprencidn del 

mensaje. 

Desde la perspectiva de Giorgio Grossi, existen tres modelus de 

cumunicaribn polikica: 

a) El modelo del "mar-keting politico". En este modelo 5e concibe 

la comunicacidn politica,  como". . .un conjunto de tknicas 
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expresivas y de estrategias psicoldgicas, tendentes a Imponer en 

el mercado politico un personaje o un tema, a travks de la 

confeccibn de una imagen  massmediatizada, ni mI5 ni menos que 

como se hace  con el producto de consumo en la publicidad”r2) (I En 

este caso, los medios de comunicacibn 5e convierten en 

protagonistas del juego politico ya que tienen la capacidad de 

ocultar o disfrazar-  la crisis  de algdn partido politico, 

sustituyendola por el espectacularismo que brinda la televisibn. 

b)  El modelo difusivo. este tipo de comunicacidn politica se 

centra m&s en el partido politico que en los medios de 

comunicacidn; tiene como finalidad favor-ecer el nivel  de 

conocimiento de 1.0s miembros del sistema, respecto al propio 

sistema politico; por lo que la comunicacibn politica debe servir 

para  hacer transparentes los mecanismos de satisfaccibn de 

demandas  populares  por  parte del partido  en el poder,  lo que en 

resumen traeria consigo una mayor politizacibn de los gobernados 

y pot- ende  una mayor participacibn. 

c )  La comunicacibn politica como “tematizacibn”. s e g h  este 

modelo, la comunicacibn politica tiene como dnica finalidad, el 

reducir la complejidad social a tt-a,vks de la evidenclaclbn de 

temas, los cuales  sirven unicamente para captar la atencibn. 

En cuanto a los efectos que provoca la comunicacibn politica, por- 

un lado puede  esta influir sobre la decision electoral  de los 

gobernados, pero  estos a su vez cuentan con la capacidad para 

ejercer influencia sobre los  gobernantes; pot- lo tanto 10s 

efectos de la comunicacibn politica son producto de algo que va y 

viene permanentemente, actuando asi mismo sobre el proceso de 
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decision  política. 

Los medios de comunicacibn  contribuyen a ilustrar y filtrar  la 

politica;  por lo que a partir de los af'fos sesentas  y  setenta%, se 

registra el desarrollo  y la  pt-ogt-esiva  institucionalizacihn de 

los medios  masivos,  como  instrumentos de medicitrn colectiva  en  el 

terreno de la  cultura  política;  por  consiguiente es inegable su 

capacidad  para  asumir  el  papel de intermediario  entre la clase 

politica y la  sociedad  civil. Los medios de comunicacicbn y por  

tanto sus contenidos, no se limitan a transmitir  la  politica sino 

que contribuyen a definirla. 

OPINION PUBLICA 

Las opiniones  son  respuesta y Juicios  articulados  por  supuestos. 

Se puede  decir  que  aparecen  cuando  surge algthn conf 1 icto  acerca 

de un valor;  infiriendose  la  existencia de actitudes mds 

generales,  arraigadas a partir- de declaraciones de opinidn. 

Segtin Speier, ' l . .  .entendemos  por opinicbn pdblica  los  conceptos 

sobre  cuestiones de inter&  para  la  nacidn  expr-esados  libre  y 

pthblicamente  por gente ajena al gobierno que pretende  tener 

derecho a que sus opiniones  influyan o determinen  las  accxones, 

el personal o la estructura estatal.. . 'I (3). 
El  autor- citado,  limita  la  opinidn pdtblica a una  comunicacibn 

entre el ciudadano  y su gobierno, lo cual cae en  un  reduccionismo 

politico,  ya  que  debe ver-se dicha  comunicacidn, a un  nivel  total 

y entenderla  como el  resultado del proceso de informacibn 

recibida en un  clima de opinibn pctblica  determinado. 

Para entender la  perspectiva de la Psicologia  Sacia1  en  relacibn 

a la  opinibn  phblica, se tratara de definir la  primera. 
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L a  P s i c o l o g i a  Social esta d e s t i n a d a  al estudio d e  la  c o n d u c t a  

soc ia l  d e l  i n d i v i d u o ,  d e  las  i n t e r r e l a c i o n e s   g r u p a l e s ,  d e  las  

p r - e s i o n e s  e i n f l u e n c i a s  d e l  grupo o g r u p o s  sobre el  i n d i v i d u a ;  en 

f i n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  soc ia l .  For l o  t a n t o ,   p u e d e  decirse que  l a  

o p i n i b n  p t i b l i c a  es u n o  d e  1 0 5  c o n t e n i d o s  d e  l a  Fs ico logia  Socia l ,  

ya q u e  para e l l a  es u n   f e n b m e n o  soc ia l  y p o l i t i c o  que c o n s i s t e  en 

la  d i s c u s i b n  y e x p r e s i b n  l i b t - e s  d e  un g r u p o  h u m a n o ,   e n   r e l a c i b n  a 

un ob jeto  d e  i n t e r k  comh. 

Toda o p i n i b n   p r e t e n d e   i n f l u i r  sobre los n i v e l e s  d e  d e c i s i b n ,  y 

c u a n d o   n o  san escuchadas t i e n d e n  a desembocar e n   a c t i t u d e s  

sociales y p o l i t i c a s  como efecto d e  las  mismas o p i n i o n e s .  

R e s p e c t o  a estas es i n e g a b l e   q u e   p r e c i s a n  u n   m i n i m a  d e  

c o n d i c i o n e s  d e  e x p r e s i b n  y d i v u l g a c i b n ,  es mas 5610, e n c o n t r a r h n  

l m b i t a  d e  r e a l i z a c i b n   e n  formas c o m u n i c a t i v a s  directas. 

Cabe seffalarse q u e  la  o p i n i d n  p d i b l i c a  se p r e s e n t a   e n  d o s  n i v e l e s :  

a) I n d i v i d u a l .   E n  este n i v e l   p u e d e  ref le jarse s i m p l e m e n t e  l a  

n o c i b n  d e l  e n c u e s t a d o  sobre l o  que el e n t r e v i s t a d o r   q u i e r e  oir- 

o b i e n   u n  j u i c i o  r e c o g i d o  d e  l o s  demas,  e n   g r a n  medida  a l  a z a r  y 

s i n  haber- h e c h o  n i n g u n a   i n v e r s i r j n  d e  e n e r g i d   i n t e l e c t u a l  o 

e m o c i o n a l .  

b )  P d i b l i c a .   E n  este n i v e l ,  l a  o p i n i d n  es S o s L e n i d a  p o r  un pL&lico 

e n  cierto momento como producto d e  l a  o p i n i d n   I n d i v i d u a l ,  e 

i n f l u i d a  p o r  l o s  i n t e r - e s e s  part iculares  d e  los  g r u p o s  afectados. 

Las o p i n i o n e s ,  y a  sean i n d i v i d u a l e s  o p d b l i c a s  p i teden  emitir 

juicios s i n c e t - o s  sobre s i t u a c i o n e s  especificas y verse 

e s t i m u l a d a s  por a c o n t e c i m i e n t o s  p o l i t i c o s  n o t o r i o s .  

A l  h a b l a t -  de o p i n i b n  p t l b l i c a ,  cabe sehalar l a  p r e s e n c i a  d e  
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fendmenas sociales , por lo que se habla de  un clima de opinibn, 

entendido como  respuestas estimulos s~)ciales, originados por 

hechos  sociales  que tienen la funcidn de agentes modificadores 

de los grupos sociales. 

Para Youngv "En sintesisr, los hechos influyen en la opinihn. En 

este sentido, lo importante no es sblo  que ocurran, sino tambien 

la forma en  que se interpretan. Debe recordarse que la 

interpretacibn de los hechos  no es necesidad racional. En nuestra 

interpretacibn de un hecho en particular pueden entrar muchos 

t-asgos emocionales, a su vez, estos Ciltimos afectardn nuestras 

opiniones y acciones t-especto a aquel". ( 4 )  

Desde esta perspectiva, los medios de comunicacihn proporcionan 

el material  sobre el que se basan las opiniones,  y se acenth 

cuando no se tiene conocimiento directo del tema, es decir que 

con el surgimiento de los medios masivos de comunicacibn, la 

formacibn de la opinibn p6blica se ha hecho indirecta  y cada vez 

mAs inf luenciada. 

Al hablar de opini6n no se puede dejar de lado la idea de 

actitud, la cual se debe de entender como una predisposicibn 0 

tendencia hacia un hecho determinado. 

Segdtn berlo, "La actitud corresponde a las formas  en  que se 

comporta e1 pCtblico frente a los acontecimientos de cardctet- 

tambien pdtblico". ( 5 )  

En cuanto a sus diferencias, la opinidn pdhlica se refiere a algo  

conceptual de un grupo socials mientras que la actitud hace 

referencia a un comportamiento generalmente visible y 

perceptible. 

A continuacihn, siguiendo a  Rivadeneira, se retoman las etapas 
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por- las que atraviesa la  opinidn  pQblica  en su proceso de 

formacibn (6): 

a) Disposicidn  individual y clima  comunicativo. 

bf Informacidn a travh de medios masivos e informacldn no 

tocnificada. 

c )  Intercambios de puntos de vista  entre  los miembr-os de un 

y  rupo . 
d) Problematizacidn  del  hecho  (en  que  afecta y poy que).  

e) Confrontacibn de puntos de vista  entre los miembros  del  grupo. 

f )  Proposicibn de vias de solucidn o alternativas. 

g)  Debate de las  proposlciones. 

h )  Acuerdo  para  buscar  via de solucibn. 

i )  ,Estimulacibn del consenso. 

j) Difusidn del criterio  finalmente  advertido. 

( 1 1  Cotteret, J. La Comunicacibn  Política. Ed. Siglo X X I  1978 

( 2 )  Groasi, J. en Sociología de la  Comunicacidn de Masas. Ed. 

(3) Speirer, H. El desarrollo de la  Opinibn  Poblica. Ed. Paidos 

(4) Young, K. La Opinldn P~blica y la  Propaganda. Ed. F'axdos 1Y80 

(5)  Berlo, D. E l  Proceso de la  Comunicacibn.  Ed.  F.C.E. 1979, 

(6) Rivadeneira, R. La  Opinibn  Pdblica. Ed. 'Trillas 1987, M&!xico 

Mixico, p. 1 
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PARTICIPACION CIUDADANA E IMAGEN 

Far-ticipacibn se entiende, el colabor-at- o intervenir  en  asuntos 

pdblicos; como ejemplo se puede  hablar  del  voto,  debido a que 

este es un  medio de par-ticipacidn  directa  per-o  no  plena, ya que 

solo interviene  una  parte de la  poblacidtn, la  cual es la que  toma 

las decisiones  obligando a toda  la  poblacibn a acatarlas. 

El problema real ,  no  consiste en crear un sistema  de cooperacicjn, 

sino en revitalizar el yA existente e idear las formas que 

permitan  cor*r-egir sus diferencias. IVo se debe  dejar de lado  que 

tal  participacibn se obtiene en  gran  medida  de  acuerdo a la 

informacibn  disponible  para  cada  gr-upo, y el margen  de  accibn 

est&  definido  por los regimenes  de  gobierno. 

Fara  Rivadeneira: "El comportamiento  humano atst& basado  en  la 

infar-macibn disponible, la cual  coincide  en la declaracibn  de  que 

las  tomas de  decisiones se fundan  en  la  informacibn;  ausente 

esta,  no hay  decisibn  posible,  conceptualizamos la participacidn 

como el  resultado  de  recepcibn,  percepcicjn y procesamiento de 

datos para  la  accicjn humana en  uno o varios  sentidos". ( 7 ) .  

Retomando al autor se puede  entender  que la  participacldn no se 

d4t a nivel  de  resoluciones,  sino  en  el  terreno  de  consecuencias 

politicas  tomadas en su nombre; y la  posibilidad  de ser actat-  en 

l a  toma de decisionetr,,  est&  determinada  por  el acceso que se 

tenga a la  informacidtn,  la  cual es monopolizada. 

Se cree  que  existe la  posibilidad de refor*zat- la  pat-ticipaci&n 

legitimizando la camunicacibn, es decir, que haya  un  criterio de 

igualdad  entre los comunicantes  (9obiet-no-ciudadano) a tt-av&s de 

los  medios  de  comunicacicjn. 



Se consideran dos  tipos de participacibn: 

1)  Farticipacibn Social. Esta es necesaria para la realiiacibn 

del hombre  conjuntamente  con la sociedad de la cual no se puede 

estar marginado y es conocida como participacidn popular o 

integracidn social. 

2 )  Farticipacibn Política o Participacidn Ciudadana. Aqui 

intervienen un  conjunto de habitantes  que  son titualares de 

ciertos  derechos políticos. 

Para  algunos autores, la participacidn es definida como una 

"actitud", retamando  tal  concepto se puede decir que las 

gobernantes deben de adoptar una postura flexible ante las 

sugerencias y criticas  para lograr la participacidn, ya que  sin 

esto no sirven los canales formales de participacidn que  surgen 

a traves de las llamadas asociaciones o sociedades. 

O t r a  estrategia para  lograr la participacidn es la deleqacibn 

gradual del poder  en el ambit0 admvo., solo así se puede  hablar 

de una toma de decisiones participativa, y podria ser un paso 

concreto  para institucionalinar una forma de participaci6n. 

pasado, una creencia acerca de lo que  ocurrir& en el futuro, un 

hecho, una opinidn o actitud que se relacione  con  cualquier tema 

El proceso de formacidn de una imagen, se inicia a partir  de un 

estimulo visual, el cual toma sentido al concebirse  en un 



determinado  entorno s o c i a l   l a  imAgen puede ser conceptual  izada 

como u n  pr-oceso  de organizacibn  cognitiva formada a p a r t i r  de 

objetos  socialmente  establecidos,  en d6nde la palabra, ya sea 

oral  o escrita,   juega un papel de sum importancia en l a  

materializacibn y transmici6n d e  las imagenes. 

La elaboracidn de imagenes, implica la transmicibn de informacibn 

a l   p d b l i c o ,  en  ddtnde la mayor preocupacibn no e s  el dialogo 

racional,   sino la manipulacibn en la  proyeccldn de atr-ibutos 

favol-ables a determinado  personaje,  del  cual se pretende elabot-at- 

una imagen; por lo c u l l  puede decirse,  que las imagenes pabliras  

son producto de l a s  medios  de comunicacibn, que a l  inter-actuar 

con las masas, dan lugar a la formacihn  de dichas imagenes. 

"Los medios masivos  aportan  perspectivas, modelan imagenes d e  

candidatos y partidos , ayudan a iluminar  cuestiones  alrededor de 

l a s   c u a l e s  se desarrollara una  campaf'ia y define  la  atmbsfera..  

i z a  esa campaha" ( 9 )  

En base a l a   c i t a   a n t e t - i o r ,  puede decirse  que las imagenes 

p o l i t i c a s  son una compleja amalgama d e  informacibn y evaluacibn, 

e s   d e c i r ,  cuando los  candidatos a cargos  pthblicos; dulnante sus 

campafias tienden a emplear l a  comunicacihn  masiva  para distr-ibuir 

una  imagen e v a l u a t i v a ,   l o  que s i g n i f i c a  que trataran de resaltar- 

las   cualidades mas deseables que se requieren en un rndividuo 

pava aucupar  determinado  cargo y ldgicamente que esas  cualidades 

serAn encontradas en dichos  candidatos. 

%: 
I 

i 
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( 7 )  Kivadeneira, U p . C i t .  p.132 
( 8 )  Fagen, R .  F o l i t i c a  y Comuniracibn. E d .  Paidos  1969, Buenos 

Aires.  p.32 
(9) Mc Combs, M. "La comunlcacibn  de masas en l a s  campaPras 

p o l i t i c a s "  en Sociologia  de l a  Comunicacihn de 
Masas, p .  1 1 0  
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ANT'ECEDEN'T'ES WE LA CRISIS DE 1 Y B 2  

A 1  i n i c i a r s e  e l  g o b i e r n o  d e  M i g u e l  d e  l a  M a d r i d ,  e l  E s t a d o  

M e x i c a n o   f u e  sometida a u n a   d u r a   p r u e b a ;   e n  ese momento,  e l  p a i s  

estaba s u m e r g i d o   e n   u n a  g r a v e  crisis e c o n b m i c a ,  a l  tiempo q u e  la  

saciedad se e n f r a s c a b a   e n   u n a   e n c o n a d a   b u s q u e d a  d e  c u l p a b l e s  y 

voces esctlpticas p o n í a n   e n   d u d a  l a  v i a b i l i d a d  misma d e l  sistema 

d e l  estado d e  derecho. 

A p a r t i r  d e  la  d e k a d a  d e  l o s  c i n c u e n t a s ,  el e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o  

e c o n t S m i c o   s e g u i d o   e n   M k x i c o  favorecid, p r e f e r e n t e m e n t e  l a  

i n d u s t r i a l i z a c i d n  del p a i s .  Para esto ,  se a d o p t 6  u n a  p o l i t i c a  d e  

comercio i n t e r n a c i o n a l  que p r o t e g i d  la  p r o d u c c l d n   i n d u s t r i a l  

n a c i o n a l   i m p o n i e n d o   r e s t r i c c i o n e s  a l a  e n t t - a d d  d e  p r - o d u c t o s  

i m p o r t a d o s ,  a l a  v e z   q u e  se u t i l i z a r o n  las  p o l i t i c a s  f i n a n c i e r a  y 

f iscal  p a v a   e s t i m u l a r  y apoyar l a  i n v e r s i 6 , n  d e l  empresariado 

n a c i o n a l .  

E l  g o b i e r n o  d e l  p r e s i d e n t e   L u i s   E c h e v e r r l a  11970-1976) r - e o r l e n t d ,  

la p o l i t i c a  e c o n b m i c a  d e l  p a i s  p a r a  hacer -  f t - e n t e  a estos 

problemas. E l  Estado asiumib un p a p e l  e c o n 6 m i c o  mas a c t i v o ,   p u e s  

se h i z o  cargo d i r e c t a m e n t e  d e  l a  f u n c i h  d e  motor d e  l a  e c o n o m i a ,  

t a n t o  por e l  i m p u l s o  a la  i n v e r s i b n   q u e  dit5 m e d i a n t e  las obras 

p c t b l i c a s ,  como pot' el  apoyo a l  c o n s u m o   v i a   s u b s i d i o s  diseftados 

p a r a  c o n t r a r r e s t a r  la i n e q u i   t a t i v a   d i s t r i b u c i b n  d e l  i n g r e s o .  

E l  g o b i e r n o  d e l  p r e s i d e n t e  Jose L 6 p e z   P o r t i l l o  (1976-1982) pudo 

r e c u p e r a r '  casi i n m e d i a t a m e n t e  la  c o n f i a n z a  d e l  p c t b l i c o  y 

r e o r g a n i z a r   f i n a n c i e r a m e n t e  e l  p a í s ,  gracias a l  a n u n c i o  d e l  

d e s c u b r i m i e n t o  d e  e n o r m e s   r e s e r v a s  p r o b a d a s  d e  h i d r o c a r b u r o s   q u e  

c o l o c a b a n  a M k x i c o   e n  el q u i n t o   l u g a r   e n  l a  l i s t a  m u n d i a l  d e  
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paises con mayores reservas. El precio internacional del petrbleo 

crudo  habia  aumentado  notablemente en 1975 y mas a h  en 1978, y 

la expectativa genet-al era que continuaria en ascenso  todavia 

hasta  finales del siglo. Esto  fomentb la formulacibn de 

pronbsticos muy optimistas  acerca del crecimiento  dinhmico y 

sostenido  de la economia  nacional en el futuro. 

Mdxico era considerado por la comunidad  financiera internacional 

como un excelente  sujeto  de crlrdito, tanto por SLI reputacidn de 

buen pagador como por la seguridad que ofrecia  el crccimienta 

previsible  de su economia  gracias al petrbleo. Esto  aumentb la 

disponibilidad  de  recursos  crediticios  externos que permitian 

tasas de inversibn y de  crecimiento  econbmico tan altas  como las 

alcanzadas y 1  sobre todo, satisfacer en buena medida los 

requerimientos financiet-as  del sector pdtblico. 

41 finalizar el gobierno  anterior, la incertidumbre  con  respecta 

al futuro  de la economia se eepr-esaba de  distintas maneras: 

contraccidn  de la inversi6n, movimientos  de  capitales al 

exterior,  especulacidn en el mercado  cambiario y, en  gener-31 un 

estado de angustia  generalizada,  pues se temia  incluso que la 

crisis  econbmica  provocar" una ruptura del estado  de derecho, un 

estallido  social  de  consecuencias  imprevisisbles o, por lo menos, 

la proliferacibn  incontrolable de la delincuencia acitcacleada por- 

el hambre y la desesperacibn. 

Este er-a  el ambiente en e1 cual Miguel de la Madrid Hurtado 

asumib el mando  presidencial del pais el 1 de  Diciembre  de 1982. 
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SEXEN’TO MIGUEL DE L A  MUDHID 

En su mensaje  de  toma  de  posesibn, el presidente  Miguel  de  la 

Madrid  expresb  que  cumpliria  con sus funciones  hasta el  limite de 

sus capacidades,  con  plena  conciencia  en  el  deber  supremo de 

servir a la  nacidn.  (Habla&  -dijo-  con  la  verdad. D i r t +  al  pueblo 

lo  que se puede  hacer y lo que  no 5e puede  hacer. Dir-ti  lo que se 

haya  logrado, dit-& aquello en  lo que se haya  fallado y el  porqua 

de  cada  falla,  exigiendo  responsabilidades y reconociendo  los 

limites que nos impongan las circunstancias). 

CS continuacibn se expone  una  breve  semblanza,  en  relacidn , a los 
programas  de  gobierno y principales  fundamentas  tedricos  del 

mismo,  retomAndo  palabras  textuales  del  propio  Miguel  de  la 

Madrid. 

Vivimos  una  situacidn  de  emergencia. No es tiempo  de  titubeos ni 

de querellas;; es hora de  definiciones y responsabilidades. No nos 

abandonaremos a la  inercia.  La  situacibn es intolerable. No 

permitir&  que la patria se nos  deshaga  entre  las  manos,  vamos a 

actuar  con  decisibn y firmeza. 

Integrando el esfuerzo colectivo en un gran  movimiento  de 

solidaridad  nacional,  MCxico  saldra  adelante. En esta  hora, m&% 

que  nunca, 105 mexicanos  hemos  podido  palpar y constatar  que, 

encima  de  los  intereses  particulares,  estan los intereses  de la 

kepthblica y el destino del  país. Ese es el sentimiento  nacional 

que tenemos que convertir, a partir  de  hoy,  en  acciones  decididas 

y e!nt+rgica5. 

Pongo en  marcha un programa  inmediato  de  reordenacidn  econdmlca 

cuyos  objetos  centrales  son  combatir a fondo la inflacibn, 
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proteget- el empleo y recuperar las bases de un desarrollo 

dinAmico,  sostenido, justu y eficiente. Los detalles y 

procedimientos serdn anunciados en el curso del primer  mes  de 

gobierno. Nos pondremos a trabajar desde luego. El tamafio del 

esfuerzo corresponderA a la severidad de la  crisis. 

Los siguientes son los diez puntos programaticos en los que se 

bas6 el gobierno del Lic. De la  Madrid. 

PRIMERO.- Disminucrdn del crecimrento del gasto pdblico. 

Prapondt-B un presupuesto austero con ajuste estricto a los 

recursos financieros disponibles, que  preserve los servicios 

pci\blicos al nivel indispensable, conserve la prioridad necesaria 

a programas de operacidn e inversidn , prioritaria, atienda al 

cumplimiento de los pagos  de la deuda contraida y contenga el 

crecimiento del gasto corriente para aumentar el ahorro pdblico. 

SEGUNDO.- Proteccibn al empleo. Promover&  programas especiales de 

trabajo productivo y socialmente Citil en las zonas rurales mAs 

deprimidas y en las Areas urbana= marginadas. Dentro de la 

austeridad, reorientaremos los recursos de inversihn  a obras 

generadoras de ocupacibn de mano de obra; ajustaremos los 

programas intensivos de capital. Par-a proteger el empleo 

existente, promoveremos un programa selectivo de apoyo a la 

planta industrial con  &n?asis en la  empresa mediana y peqcrefia que 

sea intrinsicamente sana, a tr-av&s del cr&dito oportuno, 

prioridad en el acceso a  divisas,  asesor-ia  teknica, demanda 

organizada y estimulada por las compras del sector pClblico. Los 

empresarios  responsables y nacionalistas, que  son la mayoria 

merecerdn de  mi gobierno respeto a sus derechos legitimos y 

I 
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e,stimulos a las tareas que realicen en bien de los intereses de 

la mayoria del pueblo mexicano,. 

El empleo  es el valor fundamental a proteger. Pediremos a los 

factores de la produccibn  moderacibn y responsabilidad en sus 

negociaciones para temperar salarios y utilidades. Definiremos 

con precisihn la canasta b&sica de  consuma popular y refor-. Laremos 

el control rigur-oso, efectivo y honesto  de los precios de los 

productos  que la integran, para proteger el poder adquisitivo de 

las familias  trabaJadoras del campo y la ciubdad los subsidios 

set-An reorganizadas,  reorientados y racionalizados con este 

propdsito para conciliar, en  la justicia, el interes del 

consumidor y el aliento  a la produccidn. 

TERCERO.- Continuacibn de las obras en proceso  con un criterio de 

selectividad.  Daremos un ritmo mayor a las inversiones de 

produccihn  prioritaria  e inmediata, de lo cual disminuiremos las 

que no sean  indispensables y cancelaremos  proyectos  cuando 5iea 

evidente su caractet- sutuario,  baja prioridad o errbnea 

prog ramac i h .  

CUARTO.- Reforzamiento  de las normas  que  aseguren  disclpiina, 

adecuada  programacibn,  eficiencia y escrupulosa  honradez en  la 

ejecucidn del gasto pdtblico autorizado. La responsabilidad 

financiera ser& criterio primordial para vigilar y evaluar- el 

desempeho  de los funcionarios ptlblicos. 

Reylamentaremos  estrictamente el ejercicio  de las eroyaclones 

I 

presupuestales  para  evitar  dispendio,  desperdicio o corrupcibn. 

QUINTO.- Proteccibn y estimulo  a los programas  de produccibn, 

importacibn y distribucidn de  alimentos del  pueblo. Combatiremos 

la especulacidn en este sector. Mejoraremo% y racionalrzaremos la 
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intervencibn del Estado  en la produccibn,  procesamiento, 

distribucibn y consumo de la  alimentacit!m popular para  que .los 

recursos utilizados beneficien realmente a los sectores  que Se 

desea proteger. 

SEXTO.- Aumento de los ingresos ptkblicos para frenar el desmedido 

crecimiento del d8ficit y el consecuente aumento despraporcionado 

de la deuda pdtblica.  F't-omovet-& desde luego una reforma fiscal 

para avanzar en l a  equidad de los impuestos directos, dar 

uniformidad a los impuestos indirectos y revisar los niveles 

f irticios de 1 0 5  renglones no tributarios. 

SEPTIM0.- Canalizacibn del credit0 a  las prioridades del 

desarrollo nacional, evitando especulacibn o desviacibn de 

recursos a financiamientos no justificados. Vigilaremos que la 

banca nacionalizada actui con eficacia y honradez. El c r I d i t o  y 

el ahor-ro interno se fincan en la confianza. El Estado mexicano 

sabra responder a su responsabilidad mediante el manejo hanesto y 

eficiente de la banca nacional. No per-mitit-8  la rapacidad, ni  el 

uso del crkdito bancario  con propbsitos de promocibn política de 

su5 funcionarios, ni la operacibn bancaria para afectar derechos 

de sus clientes. Rechazo el populism0 financiero. Ofreceremos 

rendimientos atractivos al ahorrador, seguridad en el maneJo  de 

los recursos del pdtblico y productividad y eficiensia  en el 

servicio bancario para no elevar,  injustificadamente, el casta 

del cr&dito. 

OCTAVO.- Reivindicacidn del mercado cambiarlo bajo la 

autorizacibn y soberania monetaria de los estados. Ajustaremos 

los mecanismos d e l  control  de los cambios para llegar- a un 
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sistema realista y funcional, que reconozca la realidad de 

operacidn de la economía mexicana. 

NOVENO. - Reestructuracitftn de la administracidn pdblica qederal 

para que acttie con eficacia y agilidad. Aprovecharemos lo mucho 

que se ha logrado, rectificaremos lo que  no ha funcionado, 

haremos las innovaciones indispensables. Sujetaremos el aparato 

pttblico a la  previsitftn, el orden y a la estricta responsablidad 

de los  funcionarios. 

DECIM0.-  Actuar-emos bajo el principio de rectoria del Estado y 

dentro del  r&gimen  de economia mixta que consagra la Constitucidn 

General de la  Repctblica. 

Con este programa de diez puntos el Lic. Miguel De la Madrid 

Hurtado pretendia iniciar una respuesta frontal a las  criticas; y 

ahadia que los mexicanos en general debian de canalizarse a &%te 

gran esfuerzo nacional, conscientes pues, de que no existe una 

solucidn mhgica. 

For otro lado el Lic. Miguel De la  Madrid, manifestaba que 

gobernarla contra la crisis, pero  que tambikn lo  haria, 

simultanamente, para instrumentar la plataforma sexenal  que 

ordent, el electorado, al aprobar con su voto las siete tesis 

sintetizadoras. 

Har&mos  de cada una de  ellas un conjunto de politicas efectivas 

para fincar, desde ahora la sociedad definida por la mayoria 

nacional. Estos compromisos de campafia orientaría La accibn del 

i 

gobierno y el trabajo del sistema nacional de planeacidn 

democrhtica. 

Dichas tesis sintetizadoras son las siguientes: 

A )  Nacionalismo revolucionario 



E) Democratizacibn integral 

C) Sociedad igualitaria 

D) Renovacibn moral 

E) Descentralizacr6n de la vida nacional 

F) Desarrollo, empleo y combate a la inflacrbn 

G) Flaneacibn democratica 

El minucioso segurmiento de  &stas tesis fundamentales es 

fundamental,  valga la redundancia, para  poder tener conocrmiento 

en torno al periodo presidencial del Lic. Miguel De la Madrid. E5 

por tanto pues  que se analizardn algunas  de  &stas tesis 

desde  una perspectiva general. 

La5 tesis que se llevaran al anAlisis, serdn las siguientes: 

1. Educac i bn 

2. Descentralizacidm de la administraci6n pitblica federal 

3. Renovac i bn mora I 

4. Renegociacidm de la deuda externa 

EDUCACION. 

A lo largo de 105 af'fos dedicando partes importantes de SUB 

recursos de la educacrdn, el Estado ha ido construyendo un 

sistema escolar que abarca todos los niveles y que ya en 1981, en 

competencia con un gran crecimiento de la poblacibn, pudo 

satisfacer la demanda total de educacibn primaria en todos sus 

grados. El mayor problema de cobertura se presenta en las zonas 

rut-ales pot-  la dispercidn de su5 habitantes. 

IUurante 1986 y 1987, la Secretaria de Educacibn PLlblica canalizb 

sus recursos y programas a la integracibn de este bloque  de 

educacibn bAsica tanto pat-a ampliar la cobertura en educacibn 
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preescolar- y secundaria y mantener la oferta de primaria, como 

para formar-, capacitar y actualizar al magisterio,  los planteles 

y programas de estudio y la aplicacidn de  m&todos y ticnicas para 

un  mejor desempePlo del alumno. 

De igual manera, se aumentd la cobertura de la educacidn media 

superior y superior  ademas  de la intensificacidn de los  pt-ogt-amas 

encaminados a descentr-alizar la investigacibn y los estudios de 

postgr-ado, fomentar la vinculacidn entre la docencia y la 

investigacibn, asi como  promover la investigacibn cientifica  y 

tecnolbgica en  apoyo de las At-eas prioritarias  senaladas en el 

Plan  Nacional de Desarrollo. 

La descentralizacihn de los servicios  educativos  recibib un gran 

impulso durante el gobierno del  presidente De la Madrid. A partir 

de 1983 se implantaron mecanismos para descentralizar la 

administracibn de la educacidn bdtsica y normal. 

En 1986 la Universidad Autdnoma de Nixico inirid un proceso de 

transformacidn que  provocd la mayor moviliracibn estudiantil 

desde 1968. Desde su discurso de toma de posesicjn en enero de 

1985, el Dr. Jorge Carpizo habia  externado a la comunidad su afAn 

de  reformar la universidad. Meses despuk,  el lb de abril de 

1986, se present6  ante el consejo universitario el documento 

titulada Fortaleza y Uebilidad de FZt- UNAN en el que se reconocía 

pciblicamente una serie  de fallas que afectaban todos los Ambitos 

de la institucibn. Se invitb a la comunidad universitaria a 

manifestarse  sobre dicho diagndstico enviando par escrito sus 

propuestas. 

En respuesta a esta convacatorla diversos gt-upos, oryanos 

i 
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colegiados e individuos de la comunrdad universitaria se 

expresaron sobre los problemas  de la institucibn. En la sesibn de 

consejo que se inicia la noche del 1 1  de septiembre y concluycf,  la 

maPrana del 12, el rector present6 y loyrt, la aprobacibn del 

pt-oyecto de t-eformas que  modificaban los reglamentos generales de 

examenes,  inscripciones, pagos y  postgrado. 

La reforma del rector fue aclamada casi  por unanimidad. El pleno 

del consejo universitario, algunos brganos colegiados, 

asociaciones acad&micas, egresados y  profesionales, la iniciativa 

privada, miembros de partidos politicos, diputados senddot-es  y 

altos funcionarios gubernamentales dieron su irrestricto r-espaldo 

a la decisibn de transformar la universidad; sin embargo, 12 

consejeros estudiantiles impugnaron la  legalidad de la sesidn del 

consejo universitario y el proyecto de Carpizo. La refor-ma se 

inicid abn con su oposicrbn. 

A partir de entonces se inicib y articulb el -movimiento 

estudiantil. Se difundid  en todas las escuelas el contenido y las 

consecuencias  que tendrian las medidas, y se cr.itict5  la forma 

como fueron aprobadas. De manera progresiva se recurrid al  mitin, 

la  marcha, el paro y el foro. Mientras tanto, las autoridades 

invitaban al CEU a integrar una comi'sibn de trabaJo y a 

establecer el dialogo. 

En la segunda quincena de enero  hubo un lilltimo intento para 

alcanzar un acuerdo. En esta ocasibn, el auditorio Justo Sierra 

fue abarrotado por estudiantes que querian evitar el estallido de 

la huelga. Los representantes de la rectoria reiteraban que el 

Consejo Universitario era la maxima autoridad de la UNCSM y por lo 

tanto la Qnica instancia indicada para decidir la realizacidn de 



un congreso,  y advertían que ignorar el orden legal viyente en la 

UNAN constituía una invitacibn al caos.  Finalmente, el CEU 

consider6 que su Ctltimo recurso era la huelga, y 1.a inicib a las 

cero  horas  del dia 29 de ener.0 de 1987. 

Jorge Car-pizo present& una propuesta conciliadora que logt-tj la 

aprobacibn mayoritaria de los miembros del  Conse~o Universitario; 

la rsalizacibn de un congreso univer-sitarlo cuyas conclusiones 

fueran asumidas, por el ConseJo Universitario, y la suspencibn de 

los reglamentos impugnados pot- los estudiantes. 

El 3 de diciembre, tanto estudiantes como  acad&micos e 

investigadores acudirian a la5 urnas para elegir entre las dos 

planillas y sus respectivos  proyectos de universidad. Por el 

sector  estudiantil contendian el CEU y la Unidad Universitaria 

Unibn de Alumnos de Postgrada {UU-UAP), que tenía sus 

antecedentes en la organizacidn estudiantil Voz Univer-sitaria. 

Por los acadkmicos competian los del CAU contra los integt-antes 

del Frente Acadlmico Universitario , el  cual estaba apoyada pot- 

la ayrupacibn academics mayoritaria en la UNCSN. 

DESCENTRALIZACION DE LA UDMlNISTRACION PUBLIC4 FEDERAL 

Con el propbsito de descentralizar la actividad del pais, el 

nuevo gobierno emprenditt  la transferencia a 105 estados  de la 

prestacibn de los servicios  bdsicos  de la educacldn y la  salud, 

anunciada por  el presidente  De la Madrid en su discurso de toma 

de posesibn. 

Formalmente, la descentralizacibn educativa se inicib el 8 de 

agosto de 1983, con la publicacidn de  un decreto presidencial en 



el que se ordenaba transfet-ir  en  el mediano  plazo la 

responsabilidad de la educacihn  basica a las  gobiernos  de 105 

estados;. A partir  de  ese  momento, se constitiyh un  cornit& 

consultivo el  cual estaba  integrado  por  el  gobernador,  el 

responsable del Area en  la entidad,  representantes del gobierno 

feder-al y un representante del SNTE por  cada  seccidn  del  mismo 

acreditada en  el  estado. La  funcibn de los  comit&s seria  adecuar 

este  proceso de descetralizacibn a las caracter-lsticas  de  cada 

 entidad.^ El decreto  creb tambih la Coordinacibn  General  para la 

Descentralizacibn  Educativa en la SEP. Simultaneamente, las 

delegaciones de la SEP en los  estados se transformaron  en 

Unidades de Servicios  Educativos a Deccentralirar. La tat-ea era 

enorme; el sistema  federal que se descentralizar-Xa  estaba formado 

por  casi 1 0 0 ,  000 e s c ~ e l a s ,  525,000 maestros  y 15 mi 1 lanes de 

alumnos. 

El proceso de descentralitacidn  de  los servicios de salud se 

inicio en  la practica  con la  en.trega de instalaciones 

hospitalarias a los gobiernos  de  Sonora,  Jalisco y Cjuerrero  en 

1985 I 

p1 mediano  plazo, el objetivo et-a format- 32 sistemas  estatales y 

del Distrito Federal,  que incluyeran  los  servicios de la SS4 y el 

IMSS-COPLAMAR, los propias de cada  entidad  y los del  Sistema 

I 

Nacional  para  el  Desarrolla  Integral de la  Familia. 

La estrategia  del  pragrama  buscaba que las acciones  y las 

mecanismos de la toma  de  decisiones  altamente  centralizadas se 

convirtieran en  responsabilidad de  otras  entidades, de manera que 

la descentralizacibn  no se limitara al movimiento de empresas, 

oficinas o personas do la capital a los estados. AdemAs, se 
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pretendia  que el proceso  de  descentr-alizacidn  tuviera  efectos en 

diversos  planos;  coma en  el politico, por la distribucidn  de la 

comunidad  en  las  decisiones  del  gobierno. 

El 17 de abril se relebr-c5  en  Guadalajar-a, Jalisco,  una  reunrdn  de 

trabajo  sobre  descentralizacidn y simplificacidn  administratrva, 

con  cierto  &nfasis  en lo r-ealizado  en la entidad.  El objetivo  fue 

evaluar-  los casos en los que,  por  medio  del  Programa  de 

Simplicacibn  Administrativa, se transf  ir-ier-on  r-ecursos y 5e 

r-eorientar-an  politicas  oper-ativas  del  gobier-no  federal  para 

~ coadyubar-  el  pr-oyreso de los estados. El gober-nador-  Enrique 

Alvar-ez  del Castillo, explict,  que  el  gobierno  de  Jalisco habla 

presentado  previamente al Ejecutivo  Federal  un  documento que 

consignaba 1 as at P" i buc i one5  que rwquer- i a le  fueran 

descentralizadas, las facultades que se debian  desconcentrar y 

los tr-Amites  que  et-a  necesaria  simplificar. 

RENOVACION  MORAL 

Durante su campaera politica,  Miguel  De la Madt-id escuchb 

reiteradamente la demanda  de la  sociedad  mexicana de  que se 

atacara a fonda  el  grave  problema de la corrupcidn  pQblica. El 

entonces  candidato  recogib  esta  peticibn en  una 5us tesis 

fundamentales  de gobierno!  la  r-enovacibn  moral de la  sociedad. 

Con  esa  finalidad,  el  Primer  Mandatario  planted  la  r-eforma  de 

todo  el cuerpo legal que  regula  las  r-esponsabilidades de los 

empleados pCtblicos  con  el  Estado. 

Ademls del conjunto  de  sanciones a conductas  delictivas pt-evlstas 

en  los  nuevos  ordenamientos  legales,  esta  leglslacidn  incluye 
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varios  sistemas  preventivos, como la  obligacidn de los  servidores 

pCtblicos de presentar  cada aRo e l   r e g i s t r o  de su patrimonio, 

Este  conjunto de disposiciones  legales  fue complementado con un 

amplio r-eor-denamiento administrativu que se basic5 en la reforma a 

l a  Ley Organica de ,la  Administracidn PCtblica Federal. 67 esto 

s i g u i 6   l a   c r e a c i d n  de l a   S e c r e t a r i a  de la  Contraloria  General d e  

l a  Federacibn (SECOGEF) l a   c u a l ,  con rango de Secretaria  d e  

estado,   consolidarla y ampliaria u n  sistema d e  control y 

evaluacihn de la  administracibn pthblica federal .  

Otra  de las( funciones de l a  SECCLGEF e s  l a   v i g i l a n c i a  de los 

recursos  pdblicos con e l  f i n  de r-acionalizar s u  uso, e v i t a r  

desviaciones y lograr su maxim0 rendimiento, Para e l l o  se ha 

venido  aplicando un conjunto de instrumentos  normativos, 

preventivos y fisca1iradores”que conforman e l  Sistema d e  Control 

y Evaluacidtn  Gubernamental. 

Tambidn se han estableczdo  sistemas de control  basados en l a  

f i t-ma de acuerdos de coor-dinacidtn entre la SECOGEF y l a s   d i v e r s a s  

entidades  federativas.  En una palabra, esta s e c r e t a r i a   r e h e  y 

coordina en todo e l  pa is  las   facultades que en materia de 

v i g i l a n c i a  de 105 recursos  p~bblicos,  anterrormente se encontraban 

dispersas y se aplicaban con enfoques  particulares. 

Durante 1984, los  procesos  judiciales  contra  funcionarios 

pdblicos  continuaron. Ese aRo, e l   c a s o  que mas Ilamic5 la  atencibn 

de la  opinidn  pdblica  fue el seguido en contra  del ex j e f e  de l a  

pol i c i a   d e l   D i s t v i t o  Federa l ,  Artura Durazo Moreno, quien fue 

acusado de evasihn  f iscal ,   acopio d e  armas, amenazas cumplidas y 

extorsidm  ejercida en contra de sus subordinados. 

Durante 198~5, la SECOGEF pt-esentd ante  la PGR y l a  Procuraduría 



General de Justicia del Distrrto Federal 38 denuncias, que dieron 

origen a 50 procesos;  las restantes se encuentran en el periodo 

de averiguacibn. 

En los cinco aRos resefiados se efectuaron reestructuraciones en 

todos los cuerpos federales. La PJF, la PJDF y la PPDF iniciaron 

una desconcentracidn y descentr-alizacibn, adecuando sus 

estructuras a las nuevas distribuciones de las funciones y a 

nuevas divisiones por especialidades de investiyaclbn y 

operacibn. Por su parte,  la DFS se fusionb en agosto de 1985 con 

la Direcci6n de Investigaciones Politicas y Sociales,  tambien de 

la Secretaria de Gobernacidn para formar una Direccibn General de 

I 

Investigacibn y Seguridad Nacional (DGISN). 

RENEGOCIACXON DE L A  DEUDA EXTERNA 

La deuda externa del país, otro gran problema al que debict, 

enfrentarse el gobierno del Presidente De la  Madrid, alcanzb en i 
I 

diciembre de 1982 la cifra r&cord  de 87,388 millones de dblares, i I 
siendo la deuda mexicana una de las mAs grandes del mundo. Para 

fines meramente ilustrativos, consid&rese  que ascendia al 98%  del 

producto interno bruto, al 313% de los ingresos totales de 

divisas  en la cuenta corriente y al 1 , % 5 Y %  de las  reset-vas 

internacionales del  país en ese afta. No obstante el problema de 

la deuda no era propiamente su magnitud, sino el monto que 

anualmente se debia pagar como amortizaciones del  principal y por 

concepto de intereses. En 1982, las amortizaciones de  capltal a 

largo plazo del sector pCtblico no bancario sumaron 4,070.7 

millones de ddlar-es y los intereses representaron 4,921.3 



millones. El servicio total de la deuda , por  lo  tanto,  ascendid 
a 8,992 millones de dblares,  equivalente al 54.6% de las 

exportaciones pett-oleras y al 92.1% de los ingresos totales del 

pais  en  cuenta  cort-iente, lo cual  era  sumamente  preocupante, pues 

Mdxico tendría  dificultades muy set-ias para  generar-  las divisas 

necesarias  para  atender sus compramisos externos. 

El 1 1  de diciembre de 1982, el  titular de la Secretaria de 

Hacienda ' y Cr&dito  FcGblico,  JesCls Silva  Herzog,  anuncib  ante el 

congreso que se habían  enviado  comunicaciones  a mas de IOQO 

bancos ewtr-an jeros solicitando  pr&stamos  adicionales  para Mexico 

p o r  cerca de 5000 millones de ddlat-es.  La respuesta fue 

favorable, y en ella influyt,  la  decisibn  del F M I  de  otorgar al 

país un prkstamo  por 3900 millones de ddlares  durante 1983. 

Los esfuerzos  realizados por el gobierno y el pueblo  de  Mexico 

para  enfrentar la crisis y  cumplir  con  responsabilidad 10% 

compromisos de la deuda  externa  nacional en el  periodo 1983-19135 

fueron  impresionantes. El gobierno t-edujo radicalmente el gasto 

pdtblico. ' El pueblo por- su parte  sacrifrcd 5us cond1,ciones 

materiales de vida  hasta  limites  inimaginables en otras 

sociedades. 

En consecuencia, er-a indispensable  llegar  a  un  nuevo  acuet-do con 

los acreedores  para  disminuir la transferencia de r e c ~ r s o ~  hacia 

el exterior  y  recuperar el crecimiento  econdmico  nacional. 

El Fondo  Monetario  Internacional, por su parte, anuncit,  en  abril 

que Mexico  dejaba de ser elegible  para  twcibir  financiamientos 

par  parte  de  esa  institucibn,  pues  las  metas  econdmlcas d e l  pais 

en 1983 no  habian sido alcanzadas, lo que constituía  una 

violacibn  al convenio suscrito  con el  organismo. 
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Tra5 el convenio  con  el FM'I. 5e inicib la renegociacibn  de la 

deuda  con la  banca  comercial  internacional. El proceso fue 

sumamente  largo y dificil, pues r e q u i r x d  tratar-  con 500 

instituciones,  aproximadamente,  entre  las que existian  posiciones 

muy diversas  respecto al problema  de la deuda  externa. 

En octubre,  luego  de  arduas  deliberaciones, se Ilegc!) finalmente 

a un convenio  con  el  Comit4 Asesor de  Bancos, que representa a 

las instituciones  financieras  privadas  internacionales. E l  

paquete  financiero  global  acordado  fue  por un total  de 12,OOC) 

millones  de  dblares  para 1986 y 1987. 

A!%í, los  primeros 3500 millones  de  dblares  quedaron disponibles a 

partir  del 30 de  abril de 1987, con  lo que culmxnb por Tin el 

largo y ,  por  momentos,  desesperante  compis de espera  que  por tn&s 

de 18 meses  de jt, a Mexico sin recursas  frescos del  exterior  que 

apoyaran  los  objetivos  del  crecimiento de la economia  nacional. 
I 

En este contexto, la  repatriacibn de  capitales  iniciada a fines 

de 1986 coadyubtt a disminuir  las  necesidades  de  nuevos 

empr4stitos  con  e1  exterior.. 

SEXTO INFORME DE GOBIERNO 

Respecto a la deuda  externa, el presidente resalt6 que se habla 

disminuido el gravamen que esta  representaba  para la economia 

nacional a partir  de  sucesivas  negociaciones que permitieron 

reducir  el  monto de 105 pagos  anuales y normalizar el acceso de 

M&>:ico a los  mercados  de  cr&dito  internacionales. 

Asimismo,  destacb la participacibn  de  todos  los  sectares  sociales 

en  el Sistema  Nacional de PJaneacidn  Democratica, que permiti6 la 
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elaboracibn de 17 progr-amas sector ia les ,  asi como importantes 

avances en mater-ia de descentr-alizacidn y fortalecimiento  del 

desarrol lo  regional.  

En materia de polit ica  social,  el   Primer  Mandatario  reconocib el 

elevado  costo social de l a  crisxs y los s a c r i f i c i o s  que l a  

poblacibn  habia  enfrentado como consecuencia de los cambios que 

se  venian  realizando en todos  los  brdenes de la vida  nacional. 

S i n  embar-go, subrayd que estos  tenian que rea l i za r se  

indefectiblemente  ante l a  pr-ofundidad de los   desequzl ibr los  

estructurales y l a  cr-eciente interaccibn de l a  econamia nacional 

con e l   resto   de l  mundo. 

E l  Jefe  del  Ejecutivo  destacd  el  esfuerzo  realizado  para pr-oteger- 

e l  empleo y e l   s a l a r i o ,  con l o  cual fue  posible  reducir el de 

desocupacidn de mano de obra y pa l i a r  los efectos de la c r i s i s  

ecundmica sobr-e el   b ienestar de la poblaclbn.En  cuanto a l a   l abo r  

educativa  realizada  bajo su mandato, subrayd la reducczdn  del 

analfabetismo. 

Hablb  tambign de los avances en materia de producczbn de 

alimentos,  abasto de productos  bdsicos y e l  Frograma  Nutrxcibn y 

Salud.  Menciond el nuevo  cardcter  constitucional  del der-echo a l a  

proteccibn de la   sa lud,  asi como el  crecimiento de la cobertura 

de los, servicios  pdiblicos de salud y as l s tenc la  ~oclal, los 

pt-ogramas preventivos y e l  combate contra las adiccxones. 

A 10 largo de su informe?, el   Pres idente abop-db toda l a  gama de 

actividades de l a  agenda  gubernamental,  incluyendo la  seguridad 

pCtblicaa, la procur-acibn de Justicia,  el   nat-cotrdfica y e l  cont;tmal 

de l a   g e s t i bn  pthblica. Resalt6 la 1eal.tad y patriotismo de l a s  



fuet-zas  at-madas y sintetizo las acciones realizadas  por su 

gobierno en el 'campo de la politica sectorial resehando las 

tareas y las logros alcanzados en l a s  Areas de desarrolla rural 

integral,  pesca,  enet-g&ticos,  miner-ía comunicaciones Y 

transportes, comercializacianes y abasto, turismo y desarrollo 

cientifico y tecnoldgico. Por Ctltimo, se refirid a la 

descentralizacibn de la  vida  nacional,  a la politica r-egional y a 

la problematica del Distrito Federal, ddnde sehald los avances en 

materia de prestacibn de servicios urbanos y pt-eservacidn del 

medio ambiente, reconociendo a su vez l a  gravedad del problema de 

la inseguridad pCtbl  ica. 

Hacia el final de su comparesencia, en un tono  personal, el 

Presidente  resumid la  forma como &l habia entendido su labor al 

frente de los destinos del paisrr 

de servir al pais. Me esforc4 por hacerlo  con dignidad y 

sobriedad republicana . y  con  respeto al derecho de todos los 

mexicanos. 

Poco despu6s de l a s  14:OO horas con un enfatico !VIVA MEXICO!,  el 

Lic. Miguel De l a  Madrid did porz terminada la  lectura de su 

informe ante la  representacibn nacional. La contestacidn del 

sexto informe de gobierno estuvo a cargo del diputado Miguel 

Montes. Su exposicibn se caracterizh por su tono sobrio y 

mesur-ado que sin caer en el elogio indiscriminado, reconocib que 

el gobierno de  Miguel De la Madrid habia sido congruente con 10% 

fines de la Constitucidn y de su plataforma pcslitica. 



HACIA UN F'KOYECTO DE MOUERNIZACPON 

CAMPANA PRESIDENCIAL 1988 

PANORAMFI GENERAL. 

En 1988, por  primera  vez  en  muchos aPlos, el PHI se enfrentaba a 

una  oposicidn  que o f r e c í a  verdaderas  opciones  pollticas, el peso 

pel-sonal  de ,105 candidatos  reforzaba la  presencia de los 

part  idos. 

Car-los Salinas  de Gortari.- Economista  de 39 amos y ex secretario 

de  Programacibn y Presupuesto, fue nominado  despu&s de un largo y 

novedoso  proceso  de  seleccibn, en  el  que por primera  vez en la 

historia  del  partido, se habia  reconocido la existencia  de seis 

posibles  candidatos. 

Manuel J. C1outhier.-  Ingeniero  agrlrnomo y empresario,  de 54 aRos 

y sdlo tres de militancia  en  el FCSN, representaba  el  neopanismo, 

corriente que habia  luchado  por que el  F'HN abandonara su 

condicidn  de  partido  doctrinarlo  para  asumir  nuevas  estrategias y 

practicas  electorales. 

Cuauhtemoc  Cardenas.-  Ingeniero de 5 3  aPlos, hija  del  ex 

presidente Lazar0 Cirdenas, ex senador y ex gobernador  de 

MichoacAn, su postulacidn  fue  hecha a trav6s de un gt-up0 

disidente del P R l ,  denominado  corriente  democrAtica.  Dicha 

postulacidn se considerb  cama un acontecimiento  relevante,  ya que 

al  haber  desempehado  varios  cargos  en el goblet-no,  conr)untaba 

tanto  experiencia  polftica  como  sustento  ideldglco.  Fue  nominado 

por el PFIRM, el PFCkN -antes PST- y el PPS ademds de ocho 

organizaciones  de  izquierda,  constituyendo el Frente  Democratico 

Nacional  (FDN). 
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Heberto Castillo.- Ingeniero civil  de 39 ahos, ideolago del 

movimiento estudiantil del 68. El PMS buscaba unificar a la 

izquierda mexicana con el fin de aumentar su fuerza y 

credibilidad y representar una verdadera opcidn política. 

Rosario Ibart-a,- De 61 ahos y postulada por el PRT, ha sido la 

primer mujer aspirante a la presidencia, contenderia por segunda 

otasidn para ocupar ese cargo. 

Gumersindo Magaha.- Abogado y e% diputado federal de 46 aRos 

candidato por el F'DM y cuya figura carecil, de rnterds desde un 

principio, debido a la restringida presencia regional de su 

partido. 

La seleccihn de los candidatos y el inicio de sus campaRas, 

coincidid con el fuerte colapso econdmico que  sacudid al pais 

durante el último trimestre de 1987 (la calda de la bolsa de 

valores, la devaluacibn del peso y los crecientes aumentos en los 

precios). 

La deplorable situacidn econbmica, fu4  el punto sobre el que g i r b  

la primera &tapa de las campafYas de la oposicidn, criticando la 

politica econbmica del gobierno y a Salinas  de Gortarr como uno 

de sus principales e  jecutores. 

A continuaci6n se exponen los planteamientos generales de cada 

uno de los diferentes pavtidos que contendían p o r  la presidencia 

de la República: 

PAN.- Inspirado en el liberalismo clA\sico, pugnaba par un minima 

de gobierno y un mAzimo de iniciativa  individual. 

FDM.- Basada en la  fi1osof:la social cristiana, praponia una 

clemocrlcia integral y humanista. 

F"S. -  Proponia una república parlamentaria,  representativa, 

i 
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federal,  popular y democr&tica. 

PRT.- Aspiraba  al  establecimiento de un gobierno social~sta de 

trabajadores y campesinos. 

F D N . -  Froponia  recuperar el proyecto  nacional de la  Revolucidn. 

PR1. -  Pr*oponia  avanzar  en la democricia y en  la  descentralinacxdn 

como via  a la modernizacxdn  politica. 

En  general, 105 partidos  coincidian en: introducir  un  cambio  en 

las  formas de gobierno,  democratizacidn del pais,  respeto al 

sufragio y al pluralismo  politico,  impulso a la  descentralizacibn 

del pais y al fortalecimiento  municipal,  democracia  sindicak y la 

libre  afiliacidn,  ademas de un nuevo  trato  al  problema de la 

deuda  externa. 

En  cuanto a su discurso,  Saiinas pt-oponia una  política  moderna, 

para  enfrentar los principales  retos del pais: soberania, 

democrkia, justicia  y  desarrolla  ecanbmico. 

,Por otro  lado,  Clouthier  representaba  la  figura  carismatica, 

apelaba a los sentimientos  antigobiernistas y antipriistas,  fue 

acusado de provocar la violencia en el pais,  por su constante 

invitacih a  efectuar  acciones de desobediencia  civil  como 

instrumento de lucha poli tlca. 

En cambio, el inter4s por la figura  politica de Cuauhtemoc 

Cardenas, se basaba en que nunca  antes  en  la  historia  reciente 

del pa is  un  candidato  presidencial,  aglutinaba  en  torno a su 

figura y propuestas, a tantas  organlzaciones  políticas,  aunque 

algLtn05 comentaristas  politicos  opinaban que su mayor  cualidad 

e r a  su apellido. 

For* todo lo anterior,  las  elecciones de lYE38 adquirieron un 

I 
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interds especial  para la ciudadania; ademas de que el crecimiento 

de la poblacibn, la ampliacibn de los serv1cio5 educatrvos y los 

severos  problemas econdmicas habian transformado a la sociedad 

mexicana en una comunidad mucho mAs informadad, madura y 

pol it i zada. 

Be decid que en estas elecciones, el gobierno debia recupet;ar su 

credibilidad, lo que estaba en juego no era solamente el triunfo 

de un partido, sino  ademhs la credibilidad de que esta victoria 

fuera  legitima. 

El gobierno efectdto diferentes cambios dentro de la legislacibn 

electoral,, dentro de los cuales el proceso  electoral debia 

iniciarse dos meses antes de la fecha en que se hacia hasta 

entonces, los partidos disponian de 1 5  minutos mensuales en  radio 

y televisibn. 

Una de las mas duras críticas  de los partid~s de oposjrcibn, a los 

procesos electorales era la de una supuesta aalteracidn del 

padrdn, en  dbnde no se excluian los nombres de muchos fallecidos 

e incluso que  otros  mas se inventaban, con la intencidn de 

utilizar estos  nombres  como  supuestos votos en favor del partida 

oficial; en atencihn a estas criticas, l a  nueva leyiclacibn 

electoral disponia una mayor participacibn de las partidos en la 

inteyracibn y depuracidn del padrdn electoral. 

F o r  primera vez en  muchos af'fos, l a  competencia palitlca se 

percibid  como algo real .  El inter&% de los mexrcanos se fue 

centrando en torno a tres figuras: Carl05  Salinas de Gortari 

representando la opcibn "centro progresista", Manuel J. Clouthier- 

encabezando e1 ala derecha y Chauhtemoc Cardenas vino a imprimir 
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un s e l l o  novedoso a la d i s p u t a   e l e c t o r a l ,  como un per-sjcmaje de 

renombre que abandon& e l  F R I  y encabezb una al inaza de partidos. 

Las campafias e l e c t o r a l e s  tie 1988 se convirtieron en l a s  mas 

refiidas  desde 1952. Se empezaba a notar un nuevo inter6s 

ciudadano, en los  asuntos  pctblicos, que se t-eflejaba en qrandes 

movilizaciones y concentraciones populares. 

El PAN y e l  FDN, adquirieron un gran peso en la  opinibn  plkblica, 

pot- e s t a  t-azcftn las  comicios de 1988,  repr-csentaron e l  mas grande 

desafio  hasta  entonces  enfrentado por el PkI. Con e g t o   s e  

iniciaba  la   transicibn d e  un r&!gimen d e  partido dominante a uno 

pluripartidista   competit ivo.  

Para Salinas  de Gortat-1,   los  desafios m A s  importantes que 

enfrentaba e1 p a l s  era;  la  defenza de la  soberanla, la  ampliacibn 

de la  democracia,  el  avance de l a   j u s t i c i a   s o c i a l  y l a  

recuparcidn  del desiarrcrllo  econdmico. Su postura  ante  la 

democracia,  partfa  del  respeto  al  voto, basado en elecciones 

limpias y transpar-entes ademAs de hacer sentxr-. e l   f o r t a l e c i m i e n t o  

de l a  autonomia d e  los   poderes   legislativo y j u d i c i a l ,   l a  

renovacibn  del P k l ,  la   descentralizaclbn del p a i s  y l a  

impar-tici&n  de j u s t i c i a  y seguridad ciudadana. En cuanto a 

j u s t i c i a   s o c i a l ,  el candidato  priista  proponfa; for-talecer l a  

cobertura  educativa y elevar  l a  calidad d e  l a  ensel‘ranza, 

a r t i c u l a r  y f o r t a l e c e r   l a  red de s e r v i c i o s   b a s i c o s  que p r e s t a   e l  

estado,  mejorar  la  calidad de vida urbana y f o r t a l e c e r   l a  

seguridad  ciudadana. 

Clouthier  evitb  hacer promesas y buscb  convencer a 1 0 6  mexicanos 

d e  que e l  FAN era el   dnico  partido capAz d e  darle  a la  nacicftn u n  

I 
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desarrollo i n t e g r a l  basado e n  el b i e n  comCm y e n  l a  democrlcia 

h u m a n i s t a  y p a r t i c i p a t i v a ,   r e s p o n z a b i l i z 6  a l  r & g i m e n  y al PRI d e  

todos los p r o b l e m a s  q u e   M e x i c o   a f r o n t a b a ,  a f i rmb que era 

n e c e s a r i o   p o n e r  1 imites a l  p o d e r  y d a r  al g o b i e r n o   u n  caracter  

s u b s i d i a r i o  y hacer e f e c t i v a  l a  d i v i r j i d n  d e  poderes .  U t i l i z b  un 

discurso t r i u n f a l i s t a ,  a s i  como a n e c d o t a s  y chis tes ,  para atraer 

l a  a t e n c i b n  d e l  p t h b l i c o .  

C l o u t h i e r   a t r i b u í a  todos l o s  males d e l  p a i s ,  a u n a  f a l t a  d e  

democracia electoral ,  o r g a n i z d ,   u n   g r u p o  (200,OOQ p e r s o n a s ,  que se 

llamd r e s i s t e n c i a   c i v i l   a c t i v a  y p a c f f i c a  con el  f i n  d e  

d e s b a l a n c e a r  a l  c o n t r i n c a n t e  p a r a  que l a  r e p r e s i d n  que empleara 

se le r e v i r t i e r a ,  de ta l  m a n e r a  que este q u e d a r a  mal y que, por 

l o  t a n t o ,  recibiera cada v e z   m e n o s  apoyo p o p u l a r .  

S e g h  e l  c a n d i d a t o   p a n i s t a  el  f r a u d e  era un h a b i t a  t a n  a r r a i g a d o  

e n  l a  c u l t u r a  p r i í a t a ,  que i m p o s i b i l i t a b a  l a  realizacidn d e  u n a  

c o n t i e n d a  l impia. C o n f o r m e  p a s a b a n  los  d i a s ,  e l  d i s c u r s o  d e  

C l a u t h i e r  se fue v o l v i e n d o  m A s  agres ivo c o n t r a  e¡ g o b l e r n o  y e l  

F'RI,  tampoco se escapd Cdr-denas  d e l  c u a l  se p r e g u n t a b a  ?de  d d n d e  

l e  s a l i d  l o  democrdta,  s í  fue  electo g o b e r n a d o r  d e  M i c h o a c A n  p o r  

dedano'?. 

' En c u a n t o  a la f i g u r a  d e  C u a u h t e m o c   C d r d e n a s ,  esta crecid e n  l a  

p r e f e r e n c i a  d e  d i v e r s o s  sectores d e  l a  sociedad, e l  FDN se fue 

c o n v i r t i e n d o   e n   u n a  opc ldn  p o l í t l C a  real. Para a l g u n o s ,  el 

respaldo p o p u l a r  d e  C a r d e n a s  se d e b i a  p o r  un lada, a l a  fuerza d e  

l a  f i g u r a  de su p a d r e  y p o r  e l  o t r o ,  a l  hecho d e  haber 

p e r t e n e c i d o  a l  P R I ,  l o  que s i g n i f i c a b a   t a n t o   e x p e r i e n c i a  p o l i t i c a  

como un ideario basado e n  l o s  p r i n c i p i o s  d e  l a  R e v a l u c i d n  
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Mexicana.  Para  muchos, el FDN representaba  una  disputa  por la 

clientela  histdrica  del PRI, a la que consider-aban mas inclinada 

a responder al discurso  politico  "populista"  de  CArdenas  que al 

"modernista"  de Salinas.  For  otro  lado, se desatd  en la prensa un 

bombardeo  de  articulos  escritos  por  diferentes  personalidades 

priistas en  contra de  Cuauhtemoc  CArdenas y de los dirigentes de 

la corriente  democrdtica, se decid  que la suya era una propuesta 

neopopulista  que a nada lo comprometia,  pero  que  buscaba  quedar 

bi&n con  todos. Pero lo que es innegable,  es que la candidatura 

de  Cardenas pt-ovocrj movilizaciones  nunca  antes  vistas  en 

campaffam de pat-tidos de oposicidn. El Cardenismo 5e fue 

consolidando  como  fendmeno  politico,  pese a la  heterogeneidad y 

fragilidad de la5  alianzas que lo apoyaban. 

El €3 de  Junia de 1988, 5e formalin&  la  alianza  entre  el FMS y el 

FDN; el  cornit& ejecutivo del PMS planteaba  una  alianza  politica y 

pragmAtica  de  largo  plazo,  ademAs  de  que  en  casa  de  que el 

candidato  coman  (Cuauhtemoc  Cardenas)  triunfara, el gabinete 

debería  designarse  con la participacidn  de  Heberto  Castillo y de 

no  alcarzarse la victoria,  ambas  organizaciones  deberian 

mantenerse  en  la  oposicibn y ninguno  de sus dirigentes  podria 

aceptar un cargo de  responsabilidad  politica  dentro  del  gobierno. 

La renuncia  de  Heberto  Castillo,  pava  unos fue  muy  positiva 

puesto  que  contribuia  enormemente a fortalecer  una  nueva  opcidn 

poli  tica,  otr-os  condenaron su renuncia  por  que traicionaba a 

aquellos  que lo  habian  elegido y par  que la consideraran una 

medida  oportunista,  adoptada srjlo despuis de convencerze de que 

su campaha  no h a b i a  logrado  suficiente  apoyo  popular. 
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Las campat'ías del  PDM y del PRT tuvieran,  desde e l   p r i n c i p i a ,  una 

pobre acogida y pr-Acticamente 5e mantuvieran a l  margen d e  l a  

verdadera  contienda  elec  toral 

A d i f e r e n c i a  de l a  campaPfa p r i i s t a ,   l a 5  campahas del  PUN y del 

FDN se fortaleciet-on a pegar- d e  su paca prescncla en 10s f~1ediQ5 

de  comunicacidn,  por que l a   p o l i t i c a  se hacia en l a   c a l l e ,  en 

las movilizacianes y pot- medio de la transmicibn  oral. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

ANTECEDENTE: Estrategia econdmica-social del regimen Miguel De la 

Madrid. La problemAtica mAs fuerte, con la que se enfrente, el 

Lic. Miguel De la  Madrid, fue la crisis econbmica en la que se 

encontraba el pais en 1982, par lo que su estrategia pat-a 

afrontarla fue la siguiente: 

i )  4 nivel político: Renuvacidn moral,  t-e?ormas  Juridicas, 

imparticidn de justicia y seguridad nacional, ademds  de la 

conservacibn de las instituciones democrAticas. 

2 )  A nivel econdmica-social: Reordenacibn econbmica; con la 

final idad de lograr tres ob jetivas,que  eran; vencer la crisis, 

recuperar la capacidad de cr-ecimiento e iniciar  los cambias 

cualitativos  que  requerid el pais. 

La estrategia propuesta por  Miguel De la  Madrid,  !&e caracterizb 

por seguir una politica pragmatics, fundamentada en diversas 

corrientes tedricas, sostenidas mientras se creyeran eficaces 

para  el control  de la inflacidn y el saneamiento de las finanzas 

pC\bl icas. 

PLAN NACIONAL .DE DESAHKOLLO 

El Lic. Salinas de Gortari,  a  travks, del  Plan  Nacional  de 

Desat-rollo, pretende promover las transformaciones en el Estado y 

la saciedad a partir  de las instituciones. 

Cambio e identidad, serAn las bases  en las que se sustente el 

Plan. tos cambios se pretenden en la vida  politica, econdmica y 

social  del pais;  la vida politica necesita recoger con mayor- 

transparencia, el consenso. En cuanto a la econcmla, esta no 
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puede permanecer en el estancamiento o en la inflacich. 

El Plan  Nacional de Desarrollo, pt-ecisa tres acuerdos que son: El 

acuerdo  nacional  pava la ampliacibn de la vida democrdtica del 

p a i s ,  el acuerdo nacional para la recuperacihn econdmrca y la 

estabilidad, y el acuerdo nacional par'a el meJoramiento 

productivo del bienestar popular. Mediante estos acuerdos se 

intenta modernizar al pais. 

Para Salinas, la disciplina y la solidaridad, serdn el 

instrumento que asegure un firme, aunque gradual crecimiento de 

la economia. 

En cuanto a sus objetivos fundamentales, el Plan  Nacional de 

Desarrollo propone: 

A) Defender la soberania y preservar los intereses de MBxxco en 

el mundo. 

B) Ampliar la vida  democratira. 

C) Recuperar el crecxmiento econbmico con estabilidad de pt-'ecios. 

DI Elevar productivamente el nivel  de vida de los mexicanos. 

Para alcanzar dichos objetivos, MQxico  tendrl  que modernizar su 

política interfiacional; basAndase en los principios de 

autodeterminacibn de los  pueblos, de  no intervencibn en los 

asuntos internos de los  estados, de solucibn pacifica a los 

conflictos y de igualdad  juridica de los estados; en la 

cooperacibn interna para el desarrollo; en la exclucibn de la 

amenaza o el uso de la fuerza y en la lucha por la paz y por la 

seguridad internacxonales. 

En cuanto a la estrategia econbmica del Plan, este pretende 

alcanzar dos metas pr-incxpales; registrar una tasa de crecimiento 
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cercana  a l  ¿% anual y conso l idar  la e s t a b i l i d a d .  

Se pretende  mantener como p r i o r i d a d ,   l a   c o n s o l i d a c i ~ n  de l a  

est !abi l idad  de  precios ,  ademas de que es p r e c i s o   d i s m i n u i r   l a  

transferencia  de t-ecuvsos a l   e x t w i o v  y promover l a   i n v e r s i d n  

extranjet-a  para  ayudar a a lcanzar   l os   ob je t i vos   de l   pa is ;  

mediante e l   f inanc iamiento  de l a   a c t i v i d a d  econCjmica, pero  sobre 

todo  para  generar m&5 empleos. 

E l   F lan   Nac iona l   de   Desar ro l l o  asume, ent re  sus mAs a l t a s  

p r io r idades ,  la pratecc idn   a l  medio  ambiente,  se  busca  salvar a 

l a  Ciudad  de  Mkxico  de l a  amenaza que  pesa sobr-e l a   c a l i d a d  de su 

a i  r e .  

Se pretende  alentar  la pat-t icipacidn y promover e l   d i a l o g o  

permanente  entre  gobierno y sociedad. 
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LOS PRIMERCIS 1 0 0  DI AS DE GOBIERNO 

Durante sus primeros 1 W  dias  de gobierno, el Lic. Salinas de 

Gortari  efectub  acciones que respaldaron los compromisos  por el 

adquiridos  durante su campaha. A continuacibn se enlistan tanto 

las compromisos  como las hechos  mas importantesn 

DICIEMBRE 15'88 

o2 

Compromiso: El gobierno de la Repitblica  requiet-e del apoyo de los 

gobiernos estatales. 

Hecho: Reunidn de trabajo con gobernadores. 

Compromiso: Procurar el bienestar  social y elevar el nivel  de 

Hecho: 

Camp ram i so : 

Hecho: 

Compromiso: 

Hecho: 

o 3 

Camp rami so : 

Hecho: 

(2 7 

vida. 

Instald la comisidn Nacional  de  Programas  de 

Solidaridad Social, 

Apertura a la vida democratica del país. 

Dialog6 con los dirigentes del PAN. 

FIpoyar  la inversidn  privada. 

Reunibn con empresarios  nacionales y extranjeros. 

Renovacidn y modernizacidn del FF(1:. 
Reunidn  con los nuevos  dirigentes del PRI, par-a 

iniciar  reformas. 

a i  

!@ 

Compromiso: Estimular y apoyar la cultura. 

Hecho: Creb el Consejo Nacional para la Cultura y las$hrtes. 



Compromiso:  Garantizar  proteccldn a los ciudadanos Y 

transparencia en la accidn  pdblica. 

Hecha:  Instald  el ConseJo Consultivo  de la Procuraduria  de 

Justicia. 

12 

Compramiso:  Reiniciar  el  crecimiento  sin  inflacibn y con  equidad. 

Hecho:  Firma  el Pacto para  la  Estabilidad y el Crecimiento 

Econbmico. 

I %  

Compromiso:  Fortalecer y promoczonar el  deporte. 

Hecho:  Instalacibn de la Comisibn  Nacional de Cultura Flcijica 

y Deporte. 

14 

Compromiso: 

Hecho: 

Comp r o m  i so 2 

Hecho: 

Compromiso: 

Hecho: 

19 

Compramiso: 

Segur-idad social y erradicacidm del narcotraflro. 

Envid al  poder  legislativo,  diversas  iniciativas, 

como elevar las penas  por  violacidn,  portaclbn  lleyal 

y acopio  de  armas y narcotrafico. 

Abatir  la  cbntam&,*acidn. 

Aprobacibn  del pi-oyecrto "Hoy no circula". 
i :,> .:a . 

Dialogar  con los jovenes y elevar la calidad  de la 

ensefianza. 

Reunidn  con  estudiantes del IPN. 

Dialogar  con los pat-tidas politicos y fortalecer la  

vida  democratica del  pais. 
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Hecho: Reunidn  con las dirigentes del PhRM. 

20 

Compromiso: Combatir el narcotr&fico. 

Hecho: Convenio de lucha contra el narcotr-dfica en el marco 

de la QNU. 

22 

Compromisoc Renegoclaclbn de la deuda externa. 

Hecho: El secr-etario de Hacienda (Pedro  4spe) se reune  con 

el secretario del Tesoro de  Estados Unidos. 

r)T 
&S 

Compr-omiso: Didloga con la oposicibn. 

Hecho: Reunibrr con los dirigentes del PDM. 

26 

Compromiso: Combate al narcotrdfico. 

Hecho: Cred la Subpr~ocuradurfa de Investigaciones y Lucha 

contra el narcotrdfica. 

ENERO 1989 

04 

Compromisoz Fortalecer las relaciones internacionales. 

Hecho: Reunidn  con el presidente electo de Venezuela Carlos 

I 
Andt-fk Perez. h 

Compromiso: Ampliar y elevar los servicios  de salud, ademds  de 
F- 

modernizar su infraestructura. 

Hecho: Puso en marcha el Proyrama Nacional  de Pt-amocibn y 

Cuidada de la Salud. 
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Comp t-om i so: 

Hecho: 

o 9 

Compromiso: 

Hecho: 

1 1  

Compromiso: 

Hecho: 

16 

Comp r-om i so : 

Hechoe 

Camp ram i so : 

Hecha: 

Pr-amover  la organizacibn campesina. 

Qpoyb l a  creacibn del congreso agrario permanente en 

Veracruz. 

Perfeccionar los procedimientos electorales. 

Reunibn  con la Comisibn Federal Electoral, para crear 

el Foro  de Consulta Pdtblica sobre Reforma Electoral. 

Fortalecer la democrdcra. 

Segunda reunibn  con e'l PAN. 

Mejorar la calidad de l a  educacibn. 

Instalb la Comisibn Nacional para la Consulta sobre 

la Modernizacibn de la Educaci6n. 

Elevar-  la seguridad y la confianza de 1 0 5  capitalinos 

en SUI cuerpos paliciacos. 

Orden6 una reestructuraci6n de la Procuraduria 

General de Jwsticia del Distrito Federal. 

17 

Compromiso:  Transparencxa electoral I 

Hecho: Gutierrez Barrios,  instal6 la Comisi6n Especial de l a  

Comisibn Federal Electoral. 

Compromisaz Dar  mayor rmportancla a laB relaciones M&xxco-EU. 

Hecho: James  Baker afirma, que es tiempo de considerar a 

Mexico con el respeto y la seriedad que mer-ece. 

18 

Compromiso: Comunxcacidn con los campesxnos. 

Hecho: InagurcJ el X X V I  Congreso Agr-ario Nacional  de la 
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Centra l  Campesina  Independiente. 

1'3 

Compromiso:  Proteccic!)n a l  medio ambiente. 

Hecho: P r e s i d i d   l a   i n s t a l a c i d n  de la   Consu l ta   pa ra   e l  

F'rOgrama Nacronal de Conservacidn  Ecoldgica y de 

proteccibn  del  Ambiente. 

Hecho: 

nacionales.  

Envid  un  mensaje de f e l i c i t a c i d n  a George B u s h ,  

motivo  de su toma de  pasesidn, en ddnde  afirmaba 

con respeto mutuo y dialogo  amistoso se alcanzar& 

nueva  etapa en las   re lac iones  Mexico-EU. 

23 

Compromiso:  Aumentar e l  presupuesto  destinado a l a   c i e n c i a  y 

tecnolbgia .  

Hecho:  Encabezd la   i ns ta lac idn   de l   Conse ja   Consu l t i vo  

Ciencra. 

24 

Compromiso: Abrir   nuevas  opciones en  Areas  de  invermsidn, 

comercio, de transfet-encia  tecnoldgica y 

intercambio  cu l tura l  con e l   e x t r a n j e r o ,   p e r a  

a fectar  la soberania  del  pais. 

con 

q cre 

una 

l a  

de 

de 

de 

i 

1 

I 

s i n  

Hecho: E l   s e c r e t a r i o  de Comercio y Fomenta Industr-la1  (Jaime 

Serra Fuche)  afirma  que dan cuando se reglamentara  e l  

ingr -eso  de  capi ta l   foraneo  a l   pa is ,  de ninguna manera 



h ab r-4 cambios en la  ac tua 1 1 eY de 

inversiones  entran jeras. 

26 

Compromiso: Fortalecer la participacihn  ciudadana para elevar la 

eficiencia  de la respuesta  de las autoridades  a la 

demanda  de soluciones. 

Hecho: Manuel Carnacho Solis  anuncia la creaci6n  de la 

Procuradurla Social del D. D. F. 

FEBRERO 1989 

Q 1 

Compromiso: Procurar el suministro  de agua. 

Hecho: Instalb la Comisibn Nacional del Agua. 

0 3 

Compromiso: Dar una atencidn  privilegiada a los niffos, promover 

el fortalecimiento  de la familia. 

Hecho: Asiste a la toma de  posesibn de su esposa, como 

presidenta del patronato del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia. 

Compromiso: flpoyar  al empresariado mexicano. 

Hecho: Comida con los integrantes del ConseJo Dit-ectivo de 

la Asoc iacibn Nacional de importadores y exportadores 

de la RepQblica Mexicana. 

o 7 

Compromiso: Reduccidn en el pago de interhes sobre la deuda 

externa. 

Hecho: Mbxico iniciiS formalmente las negociaciones con 

Estados  Unidos para reducir el pago  de la deuda. 

31 
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Compromisoz MIxico no se integr-at-& al mercado c o m h  

norteamericano. 

Hecho: Durante la clausura de la X X X V I I  asamb1ea.del Consejo 

Empresarial Mexicano para  asuntos internacionales, 

Salinas  ratificd  que  M&xica no 5e vinculara a ninyh 

bloque  econdmico internacional. 

1 1:) 

Compromiso: En materia de educacidn, el gobierno tv-abajarh 

estrechamente  con las  maestros. 

Hecho: 

13 

Camp r-om i so i 

Hecho: 

Comp ram i so : 

Hecho: 

14 

Comp rami so : 

Hecho: 

13 

Compromiso: 

Inagurd el Congreso General Ur:dinario del SNlE. 

Modernizar- la Reforma Agraria. 

Firm& diez convenios de concertacibn para el medio 

rural  con sesenta y seis agrupaciones de diez y ocho 

estados . 
Responder a la  demanda de vivienda, por  parte del 

sectot-  obr-ero. 

Asistid a la entrega de 229 viviendas financiadas por 

e 1 I NFUNAV J. 'T. 

Establ.ecet-  disciplina, castigando abusos  en el 

mercado  de valores. 

Fueron  cansignadas los ejerutivacs de las empresas, 

Operadora de bolsa y Mexicana de Valores e 

Inversiones, por el delito  de defraudaci8n. 

Modernizar la red car-retera del pais;. 



Hecho: Fit-md como t e s t i g o  el acuerdo  de  concertacicjn  para 

modernizar l a  i n f r a e s t r u c t u r a   d e l   t r a n s p o r t e .   E l  

s e c r e t a r i o  de comunicaciones  inform6 que se I 
cons t ru i ran  4000 km de autop is tas  y 6 puentes 

I 

I 
i n te rnac iona les .  

I 

Compromiso: Convocar l a   p a r t i c i p a c i c j n  de los d i s t i n t o s   s e c t o r e s  
I 

de l a  sociedad  para  solctc ionar  los pr-oblemas  que ! 

e n f r e n t a   e l   p a i s .  

Hecho: P i d i d  a todos los pres identes de todas las cama~-as y 

asoc iac iones   indus t r ia les ,  mantener su esfuerzo  para 

l o g r a r   e l   e x i t o   d e l   P a c t o   p a r a   l a   E s t a b l i d i d a d  y el. 

Crecimiento Econcjmxco. 

16 

Compromison Modernizacidn  de l a  Reforma  Agrar-la. 

Hecho: I n s t a l b   l a  Comxssic!m Nacional de Consul ta  para l a  

Modernxnaclbn d e l  Campo. 

Compromiso: Hacer m A 5  v iv iendas  para mayor ndtmera de  mexicanos. 

Hecho: Instalc3 e l   f o r o  de consul ta  popular  sobre  v iv ienda. 

21 

Compromiso: Rescatar la conf ianza y proteger  los i n te reses  de los 

i n v e r s i o n i s t a s  en e l  mercado de valores.  

Hecho: Reunicjn  con l o s   d i r e c t i v o s  de l a s  25 casas de bolsa 

de l   pa i s .  

Compromiso: Intet-cambio  tecnolbgico, comercial y f inancier-o  ron 

Japdn. 

Hecho: Rec ib id  a 59 i nve rs ion i s tas ,   f unc iona r ios  y banqueros 



japoneses. 

27 

Compromiso:  Fortalecer los recursos  de  las  instituclones de 

seguridad  social. 

Hecho:  Gird  instrucciones  para  otorgar un presupuesto 

adicional  al ISSS'TE de 165 mil millones de pesos. 

28 

Compromiso:  Combatir  el  narcotrafico. 

Hecho:  Informa  Javier  Coel  lo Tr-e jo (subprocurador de 

investigacibn y lucha  contra el  narcotr&fico) que en 

los  primeros  tres meses del  actual  gobierno, se han 

alcanzado  resultados  espectaculares en  el combate al 

narcotr&f  ico. 

MARZO 1989 

o 1 ! 

Hechor 

Compromiso:  Otorgar  crdditos  para  garantizar la tenencra  del 

suelo urbano y con  esto d a r  la oportunidad  de  una 

vivienda  digna. 

En Gvmdalajara,  entre96  srmbdllcamente las escrituras 

de sus viviendas  a 3260 familias,  dentro del pt-oyrama 

de regularizacibn de la  tenencia de la tierra y la 

vivienda  en  Jalisco. 

Compromiso:  Dar  un  adecuado  mantenimiento a la infraestructura 

! 

del  estado  de  Jalisco. 

Hecho: Puso en marcha  el  programa  carretero de Jalisco p o r  

el que se consttwit-an 1813 km de carreteras. 



c r e a c i b n   a r t i s t i c a  y c u l t u r a l .  

Hecho: I n s t a l b  e l  Consejo  I\laclonal  para l a  Cultur*a y las  

At-tes. 

(3 4 
Compromiso: Promocionar e l  deporte mexicano. 

Hecho: Entregb en Glueretaro, l a  un idad  depar t iva  F lu tarco 

E l i as   Ca l l es .  

Compromiso: f k e l e r a r  las acciones  para l a  defensa y promoclbn  del 

medio  ambiente. 

Hecho: E l  s e c r e t a r i o  de SEDUE, p a r t i c i p d  en Londres, en l a  

conferenc ia   sobre   la   p ro tecc ibn  en l a  capa de  ozono. 

o 7 
Compromiso: Atender l a  deuda externa,  siempre  y cuando  no  impida 

que Mexico  vuelva a crecer.  

Hecho: Encabezd una importante  reunibn de t r a b a j o   d e l  

gabinete econ&mico, en ddnde e l  s e c r e t a r i o  de 

hacienda  present& un informe sobre e l  proceso de 

Hecho: 

n i v e l  de los intereses,  para que el s e r v i c i o  de l a  

deuda no pese sobre e l   c r e c i m i e n t o   d e l   p a i s .  

I n s t r u y b   a l   s e c r e t a r i o  de  Hacienda,. para que se 

e n t r e v i s t a r a   e l  1 %  de  Marzo  con su homblogo 

norteamericano, para p r e c i s a r   l o s  mecanismos que 

L 
1 

desemboquen en reducciones  de l a  deuda O de SU 

s e r v i c i o .  



METODOLOGIA 

Primeramente es importante sehalar que los sondeos de opinidn que 

ahora presentamos se llevaron a cabo gracias al apoyo de  un 

equipo de 'trabajo integrado por compafteros que prestaron SCI 

s e r v i c i o  social  en la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, 

ISEDUE) asi cama de las autoridades competentes. 

ESTRATEGIA 

1)Definicidn  del tema.- Se determind dependiendo de los sucesos 

que se iban presentando (acciones  mas importantes del L i c .  

Sal inas de Gortari 1 .  

1I)Apoyo tebrico.- Se recurrid a diversas fuentes de informacidn 

que abordaran los  temas. 

II1)Froyecto de cuestionario.- Se present6 (a  las autoridades) i 
I 
L 

una  serie de preguntas a fin de  que  se hicieran los cambios 

per-t inen tes y se acttori Zara. 

1V)Heclutamiento y seleccidn de los encuestadores.-Con base a los 

perfiles acadimicos y profesionales del personal  que presta sus 

servicios  en la Direccidn General de fiecnrsos Humanos se 

identif icat-on a los elementos susceptibles de efectuar tat-eas 

relativas a la aplicacidn de encuestas. 

V)Tamaho  de la muestra. - Se nos proporcrond el tamaho, de acuerdo 

a las necesidades de quien solicitaba las encuestas. 

V1)Distribucidn de la  muestra.- Aunque ya se contaba con el 

tamaho d e  la muestra la distribucibn se did por estratificacibn. 

Primeramente nos apoyamos en  un mapa que  nos proporciond la 

secretaria el cual contiene la distribucibn de  redes manual y 

I 

I 

1 
I 
I 



a u t o m A t i c a   ( c o n t a m i n a c i b n )  m 

Tal d i s t r i b u c i d n  abarca S p u n t o s  d e l  Area m e t r o p o l i t a n a  y D.F. 

( N O ,  NE, SE ,  SO, CE) ;  d e n t r o  d e  los  c u a l e s   s e l e c c i o n a m o s  l a s  

z o n a s  o p u n t o s  d e  a p l i c a c i b n  d e  a c u e r d o  a l a  p o b l a c i b n  a l a  que 

i b a  d i r i g i d a  l a  e n c u e s t a .  

C o n f o t - m e   n o s   a d e n t r a b a m o s   e n  l o s  s o n d e o s  se d e c i d i d  tomar. e n  

c u e n t a  e l  nctmero d e  d e l e g a c i o n e s  y m u n i c i p i o s  y d e n t r o  d e  l o s  

mismos abarcar l o s  5 p u n t o s   a n t e s   m e n c i o n a d o s .  

P a r  Ctltimo c o n  l a  a y u d a  d e l  m a n u a l   C e n s o   N a c i o n a l  d e  P o b l a c i d n  de 

1990, tomamos e n   c u e n t a  l a  d i s t r i b u c i b n  d e l  D.F. y Ftrea 

M e t r o p a l i t a n a ,  así como n h m e r o  d e  h a b i t a n t e s  p o r  d i v i s a i b n ,  a f i n  

d e  que l a  m u e s t t - a   f u e r a   p r o p o r c i o n a l  y r e d u c i r   p o s i b l e s  

i n c o n s i s t e n c i a s .  

V I 1 ) P i l o t e o . -  Nos s i r v i d  para medir- l a  c o n f i a b i l i d a d  d e  las  

p r e g u n t a s   c o n t e n i d a s   e n  los c u e s t i o n a r i o s ,  su g r a d o  d e  d i f i c u l t a d  

e n  su a p l i c a c i b n   ( t a n t o   p a r a  e l  e n c u e s t a d o r  como p a r a  el 

e n c u e s t a d o ) ,  etc. 

E l  tamaPro d e  l a  m u e s t r - a  p i l o t o ,  se d e f i n i d   p r o p o r c i o n a l m e n t e  a l  

n d m e r o  d e  c u e s t i o n a r l o s  tie la m u e s t r a .  

V I I 1 ) E n c u e s t a   f i n a l . -  Ya a n a l i z a d a  y d i s c u t i d a  se p r e s e n t 6  y 

i 

i 

i 
i 
i 

I 

I 

I 

a u t o r i z d ,   l l e v & n d ~ s a e   p o s t e r i o r m e n t e  a cabo el f o t o c o p i a d o   d e l  

mater-ial. 

I X I C a p a c i t a c i d n  d e  e n c u e s t a d a r - e s . -  Se e x p u s o   d e t a l l a d a m e n t e  a l  

c o n j u n t o  de e n c u e s t a d o r e s  e l  motivo y d u r a c i 6 n  de l a  e n c u e s t a ,  

l a s  caracter is t icas  y c o n t e n i d o  d e l  c u e s t i o n a r - i o ,  l a  m u e s t r a  de 

l a  p o b l a c i d n  a la q u e  iba d i r i g i d o ,  ademAs d e  las i n d i c a c i o n e s  a 

l a s  que d e b e r i a n   s u ~ e t a r s e  paara l a  e j e c u c i d n  del t t * a b a J O  de 

S7 



campo. 

Se revisaron  algunas  tBcnicas de la entrevista como son:  Rapport, 

espejo,  control de moderacidn y mane~o de silencios; a fin de 

inducir  y  sensibilizar al encuestado. 

Se formaron  subgrupos de trabajo; se asignaron  funciones de 

coot-dinacibn  y ramos de control;  cuotas de cuestionarios  par 

encuestador. FIsi mismo, se proporciond el materxal e instrumentos 

necesarios. 

Se llevb a cabo la  revisidn de cuestionarios y llenado de acuerdo 

a los criterios  pr-eviamente  sefYalados con el objeto de detectar 

posibles  fallas  en el manejo  del  instrumento. 

XIRegistro  del  materxal.-  Mecanismos de entrega y recepcidn de la  

carga de trabajo de los grupos  por d i d .  

XIICodificacidn de los cuestionarios.- Se realizb  SimultAneamente 

al  llenado de los formatos y consistid  en la asignacibn de 

determinado ntimera para  cada  apcibn de respuesta; de acuerdo, a la 

nomenclatura  y  programa de cbmputo que se emple6 pat-a  el 

procesamiento de informacibn y generaci6n de productos. 

XI1)Obtencidn de resultados.- Se hizo el conteo del nC~mero de 

respuestas  para  cada  pregunta  y se obtuvieron sus porcentajes. 

Nota: Una vez  obtenidos los resultados  generales pat-a cada  sondeo 

que estamos  incluyendo  en  nuestra  investigacibn se prosiguib a 

hacer los siguiente: 

1 )  De todos los sondeos en  cuestidn se elabord  un  cuadro por 

pregunta  can  las  opciones de respuesta de cada  una  retomando l a s  

siguientes  variables: 

- Qcupacidn ( l - l O j .  

L 
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- Edad (16-34, 35-52, 59-70) 

- Sexo < i - M ,  2-F) 

21 Se seleccionb  cuales  preguntas  nos  serian  mas thtiles para 

medir- imagen, opinidn, infurmac-idn, etc. , y utilizamos  tablas 

que contienen tal informacidn. 

3) Frocedimos  a la elaboracldn  de  grdficas y de su respectiva 

descripcibn. 

! 



CUESTIONARIO IDEAL 

N.CUESTIONARIOS 
PREGUNTA FECHA  APLICACION  ENCUESTA  APLICADOS 

10-15 enero 1990 Mens. aPio nvo. 2200 
09-19 feb. 1990 6i ra a Europa 2861:) 

Se enter" o 05-11 mayo 1990 Hepriv. banca 1 6 0 O 
esjcuchb 21-29 junio 1990 T. L. C. '7 2, (.) 

29-06 J U ~  1 0  1990 Gira  Cuenpa S 8 
14-17 ages. 1990 Semsol 1270 

Como  considera 
el desempeno 
del C. Carlos  Mismas  Mismas Mi smosi 
Salinas  de  fechas  encuestas  cuestionarios 
Gortari 

Como  considera 
que ha 
evolucionada Mi smas Mi  smas M i  smos 
la situacibn  fechas  encuestas  cuestionarios 
del pais 

De  celebarse 
en estos 
momen tos una Mi smas  Mismas Mi smos 
eleccibn pot- fechas  encuestas  cuestionarios 
cual part ido 
votaria 

Considera 18-22 dic. 1989 1 e r  . sondeo 2 0 (:I  (:I 
positivo el 22-1J1 feb. 199rJ 2do. sondeo 2 J ti) t) 
Frog rama 19-23 feb. 1990 3er. sondea 1500 
"Hoy no 19-24 abr. 1990 4to. sondeo 2 C) <) ( j  

circula" 19-23 jun. 1990 5to. sondea 1 0 0 t:, 
I_. - 

Por que lo 
considera 
posi tivo 
a) Disminuyct, 
la contam. 
b)Mejor& el Mi %mas 
tr&fico fechas 
t)Los ciud. 
1 t) apoyar-on 

6 O 

. .  . .""" .~ -* 

M i smog 
sondeos 

Mi smas 
cuestionarios 



I 

N. CUESTIONARIOS 
PREGUNTA  FECHA  APLICACION  ENCUESTQ A F L  1 CADOS 

Pot- que lo 
considera 
negativo 
a)No dismin. 
la contam. 
b 1 Prop ic  id 
1 a  co rrup . 
c)El sist. 
de t ransp. 
no f unc iona 
bien 
d)No me 
adapto al 
sistema 

Mismas 
fechas 

Mi smos 
sondeos 

Mi smos 
cuestionarios 

Estaria de 
acuerdo en Mismas 
que el  prog. fechas 
se establec. 
permanentemente 

Mi  smos 
sondeos 

Mismos 
cuestionario= 



EVOLUCION  DEL PAIS 

En l a  e n c u e s t a   r e a l i z a d a  sobre el  m e n s a J e  d e  afYo n u e v o  que 

c o m p r e n d i b  d e l  1 C I  a l  1 5  de e n e r o  d e  1990, l a  o p i n i b n   d e  l o s  

sujetos e n   c u a n t o  a l a  e v o l u c i b n  d e l  p a i s ,  se d i s t r i b u y b  d e  l a  

s i g u i e n t e   m a n e r a :  Un 7 %  o p i n a r o n   q u e  e l  p a 1 5  h a  e v o l u c i o n a d o  muy 

b i e n ,  .28% b i e n ,  regular 46%, 14% mal y e l  5% muy mal. 

E l  s o n d e o  sobre la  g i r a  p r e s i d e n c i a l  a E u r o p a  ( 9 - 1 9 / F e b / Y O )  

p e r m i t i d  o b s e r v a r  cambios; i m p o r t a n t e s   e n  l a  d i s t r i b u c i b n  de l a s  

o p i n i o n e s  de l o s  su je tos ,  ya que el  p o r c e n t a j e  d e  u n a   b u e n a  

e v o l u c i b n  d e l  p a i s  se i n c r - e m e n t b   e n   u n  7 % ,  es d e c i r -  o b t u v o   u n  

55%; l a  o p c i b n  d e  r e g u l a r   d i s m i n u y d ,  en 10% d a n d o   u n  S6%; muy mal 

10%; mal 1 1 %  y e l  p o r c e n t a j e   o b t e n i d o  pat-a la o p i n i b n  d e  u n a  muy 

mala e v o l u c i b n ,  5e i n c r e m e n t b  a un 18%. 

L a   e n c u e s t a  apl icada e n   r - e l a c i b n  a l a  r e p r i v a t i z a c i b n  d e  l a  b a n c a  

(7-ll/May/90) arro jb  los  s i g u i e n t e s   r e s u l t a d o s :  

P u e d e n   o b s e r v a r s e  dos cambios, muy s i g n i f i c a t i v o B  que s o n  e l  

i n c r e m e n t o  d e  un 9% e n  e l  p o r c e n t a j e  d e  l a  o p c i b n  d e  t - e g u a l a r ,  y 

e l  d e c r e m e n t o  d e l  1 5 %  e n  l a  o p i n i b n  d e  muy mal que se redujo a un 
- 

5%. L a s  o t ras  o p c i o n e s   n o   r e g i s t r a r o n   c a m b i o s   i m p o r t a n t e s ;  muy 

b i e n  7%, b i e n  31% y mal 14%. 

F o r  medio d e l  sondeo r e a l i z a d o  c o n  motivo d e l  Tratado de L i b r e  

C o m e r c i o   ( 2 1 - - 2 9 / J u n / 9 O )  se p u d i e r o n   a p t - e r i a t -  l a s  s i g u i e n t e s  

cambios e n  los p o r c e n t a j e s  d e  la o p i n i b n  d e  ¡os e n c u e s t a d o s ;  Los 

que o p i n a r o n   q u e  e l  p a i s  ha e v o l u c i o n a d o  muy b i e n   s u m a r o n  10%, e l  

p o r c e n t a j e  de l o s  q u e   o p i n a r o n  que l a  e v o l u c i d n  ha s i d o  b u e n a  se 

i n c r e m e n t b   e n   u n  6X en r e l a c i b n  a l a  e n c u e s t a   a n t e r i o r ,  l a  

62 



o p i n i d n  d e  regular fue  d e  43X, p o r  un 8% de mal y 3% d e  muy mal. 

CS tt-aves d e  l a  e n c u e s t a  sobre l a  G i r a  a la  C u e n c a  d e l  P a c i f i c o  

(29-6/Ju1/90) se o b s e r v a r a n  solo d o s  i n c r e m e n t o s ,  l o s  c u a l e s  

f u e r o n  p a r a  l a s  o p c i o n e s  d e  b i e n  y r e g u l a r   s i e n d o  sus p o r c e n t a j e s  

de 41X y 45% r e s p e c t i v a m e n t e ,  a d i f e r e n c i a  de los s u j e t a s  que 

o p i n a r o n  que el  p a l s   h a   e v o l u c i o n a d o  muy b i e n  que sumaron  un  4%, 

7% para l a  o p c i d n  d e  u n a  mala e v o l u c i d n  y el p o r c e n t a j e  d e  la 

a p i n i h n  d e  muy mal que 5e h a  m a n t e n i d o   c o n s t a n t e  en 37. a t r a v k s  

d e  las  tres dtltimas e n c u e s t a s .  

Los r e s u l t a d o s   o b t e n i d o s  p o r  medio d e  l a  e n c u e s t a  referida a la  

S e m a n a  de Sol i d a r i d a d  (14--17/Ago/90) s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  Se 

observd u n   i n c r e m e n t a   e n  t res  o p c i o n e s   q u e   f u e r o n  ; muy b i e n  

o b t e n i e n d o  7%, regular c o n  4'7% y mal c o n  1C)X; e n  cambio s o l o  se 

r e g i s t r a r o n   d e c r e m e n t o s   e n  las p o r c e n t a j e s  d e  l o s  s u j e t o s  que 

o p i n a r o n  que e l  p a i s  ha e v u l u c i o n a d o   b i e n   o b t e n i e n d o  93% y muy 

mal 1%. 

En g e n e r a l   p u e d e   o b s e r v a r s e  que 105 p o r c e n t a j e s  mas a l t o s  se 

r e g i s t r a n   c o n s t a n t e m e n t e   e n t r e  l a s  o p c i o n e s  de b i e n  y regular. 

I 
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PREFERENCIA F'OLITICA 

Los resultados  obtenidos en la encuesta  aplicada sabre El mensaje 

Presidencial de Ai90 Nuevo  (fecha de aplicacibnr 10-15 Enero 1990) 

se(*lalan,  que  el 35% de  los  encuestados  estarian  dispuestos a 

votar  en ese momento  por  el PRI, el 24% no  tiene definida  ninguna 

opcibn  politica,  siendo  este  porcentaje  mayor  que e l  obtenido p o r  

otros par-tidos, ya que el 15% votaria  por  el PAN, el 2 1 %  por el 

F'RD y el 3% por  otros. 

En l a  encuesta  aplicada sobre La Gira Presidencial a Europa 

(fecha  de aplicacibn W-19 Febrero 1990) el porcentaje de 

votantes  potenciales del PRI se Increment6  en un PO%, es decir, 

se obtuvo un 45%, a diferencia  del  porcentaje  obtenido  por  los 

otros partidos  que  fue  decreciente; PAN 16%, F'HD 17% y otros 3:. 
Igualmente  puede  observarse la disminucibn  en  un 5% en el 

porcentaje de los  encuestados sin una  clara  definicibn  politica 

18%. 

En la siguiente  encuesta,  es  decir, la relacionada  con La 

Reprivatizacibn de la  Banca (fecha de  aplicacibn 07-11 Mayo 1990) 

se pudo  observar un incremento  del 10% en las votaciones por el 

F A N  obteni&ndose 24%, en cambio el porcentaJe del PHI disminuyd 

en  un 1Z%, es dec i t-, ob tuvo un 3 3 % ,  el P H D  al%, otros 4% y un 16% 

de los  encuestados  no  sabrian por cual  partido  votar. 

A trav&s d e l  sondeo  realizado  sobre E l  'Tratado de Libre  Comercio 

(fecha de aplicacibn 21-29 Junio 1990) se pubo  observar un 

FjequeRo incremento en los otros  partidos;: FAN 2 Y % ,  PHD 22% Y 

otros S%, a diferencia  del  decremento  en  el  porcentaje de las 

encuestados que no  saben por cual  partida  votarian 11% y el 
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pocentaje mantenido de los simpatizantes del PHI: 33%. 

Por medio  del  sondeo  referida a La Gira Presidencial a la Cuenca 

del Pacifico (fecha de aplicacibn 29 Junio-O6 Julio 1990) se 

obtuvieron los siguientes datus: A excepcicjn del porcentaye 

recibido  por el PRI 37%, los porcentajes  obtenidos  por las otras 

opciones disminuyeron; PAN 26%, PWD 15%, otro 2% y 10% de los 

sujetos  que  no saben. 

For bltimo, en la encuesta aplicada sobre La Semana de 

Solidaridad  (fecha de aplicacldn 14-17 Agosto 1990)  se obserwb un 

incremento considerable en el porcentaje  obtenido pot- el &WI 4"" J A ,  

el porcentaje del FRD tambibn se inct-ementd a un 19% y el de 

otros a un 3% a diferencia del PAN que disminuyt, a un 24%. 

En  cuanto a las diferencias  porcentuales  entre sexos; las mas 

importantes se registraron, en la encuesta sobre El Mensaje de 

Aho Nuevo; un 30% de las mujeres  no tenfan bien clara una 

tendencia politica, a diferencia del 19% de los  hombres;. 

En los sondeos refer-idos a la Reprivatiracidm de la Banca y al 

Tratado de  Libre Comercio, se observd una diferencia comon, es 

decir, en las dos  encuestas se n o t t ,  una diferencia considerable 

entre los porcentajes  de  hombres y mujer-es que votarían por el 

PRD, en ambas se registraron  un 24% para el sexo masculino y en 

la primera  un 17% para el 58x0 femenino y en la segunda un 19%. 

En la dltima encuesta (Semana  de  Solidaridad), las diferencias 

mis significativas fueron, cnn  respecto a la pt-eferencla por el 

FAN, en dcSnde los porcentajes fueron; 26% para hombres y 20% para 

mujeres, igualmente en el porcentaje para el PRI se registrcj un 

41% para  hombres y un  49% para mujer-es. 



En base  al desglose de porcentajes  por  ocupacibn, se pudo 

observar que los datos mAs significativos se encontraron  en  el 

rubro  de  los  campesinos,  obteni&ndo los porcentajes  mayores  en la 

preferencia  por  el PRI) en  tres  encuestas ( G i r a  a Europa, 

Reprivatizacian  de la banca y Tratado  de  Libre  Comercio). En 

cuanto a la preferencia  por  el PRI, el dato de mayor  relevancia 

se encontrb en los  empleados  bancarios,  manteniendo el porcentaje 
I 

mtXs alto a travks de las encuestas  referidas a la Gira a Europa, 

la Keprivatizacibn y la Semana  de  Solidaridad. Los porcentajes 

menores mas relevantes,  fueron  para los campeslnos y los obreros, 

en cuanto a su preferencra  por el PRI, ya que los primeros 

registraron  dicha  porcentaje  en los sondeos sobre el Tratado  de 

L i b r e  Comercio y la Gira a la Cuenca  del  Pacifico;  los  obreros 

tuvieron  el  menor  porcentaje  en  las  encuestas sobre la Gira a 

Europa y la Semana  de  Solidaridad. 

En general, se observa  una  tendencia  decreciente  en  el  porcentaje 

de los  individuos que no  tienen  bien clara una  opcihn  politica, a 

diferencia del  porcentaje  de  las  otras  opciones que se incrementa 

y disminuye en  el tran5curso  de la aplicacrbn de las diferentes 

encuestas. 
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OPINION SOBRE EL PROGRAMA "HOY NO CIRCULA" 

Los resul tados  obtenidos a t ravds  de los sondeos sobre e l  

programa "Hoy no c i r c u l a " ,   r e g i s t r a n  105 s igu ientes  porcenta jes:  

Primer sondeo (33 semana de cliciembre de 1989). Se observa que e l  

92% de la   pob lac idn ,   cons ide ra   pos i t i vo  e l  programa  ya que e l  '74% 

opina que disminuyd l a  contaminacidn; el 21% que  meJord el 
1 

I 

t r i i f i c o g   e l  4% que los  ciudadanos  apoyaron e l  programa y e l  1% 1 k 

responde a o t r a s  causasj. 

For o t ro   l ado   l as   op in iones  que se dan a l  considerar   negat ivo e l  

programa es de  un 8% y sus posibles  causas  var ian.  E l  34% 

argumenta que no  disminuyb l a  contaminacibn; e l  31%  que p r o p i c i d  

la corrupcibn; e 15% que e l   t r a n s p o r t e   c o l e c t i v o   n o   f u n c i o n a   b i e n  

y un 20% no se adapta a l  sistema. 

Con respecto a l a  permanencia de dicho  programa e l  86% esta de 

Segundo sondeo (22 Ene- O1 Feb/l99O). En r e l a c i b n   a l   p r i m e r  

acuerdo en con t ra  de un 14% que no lo esta. 

b 

a j u s g a r   p o s i t i v o   e l  programa, ya que  un 64% af i rma que disminuyb 

sondeo se observa  un  decremento en e l   po rcen ta je   co r respond ien te  

Se observd  un aumento d e l  5% en cuanto a l  pot*centaJe  de 10s 

ciudadanos;  apoyaron e l  programa. 

l a  contaminacibn; 31% que  mejorb e l   t r i f i c o ;  y 5% que l o s  

I 

I 
I 

encuestados que opinc3 que e l  programa es negativo, de e s t e   t o t a l  

un 28% consider6 que no  disminuyd la contaminacidn; e l  51% que 

p r o p i c i d   l a   c o r r u p c i d n ;  36% consider6 que e l  t ranspor te  no 

funciona  bien. 

En consideracidn a l a  permanencia d e l  programa se not6  un 

decremento d e l  10% en e l   p o r c e n t a j e  de los  encuestados que estan 



de acuer-do con dicha permanencia  obteniendose  un 76% contra e l  

24% que opinan lo   cont ra r io .  

"Tercer sondeo (19-Feb-1990). A p a r t i r  de este  sondeo  interviene 

otra   var iab le  que es   la   c las i f icac ibn  conductores  y na 

conductores. 

El 85% de los   conductores  consideran  posit ivo  el  programa a 

diferencia  del 94% de l o s  no  conductores;  acerca de l a s   po s i b l e s  

causas  se  obtuvo:  43% de l o s  conductores  afirmaron que disminuyb 

l-a contaminacibn  contra un 41% de no  conductores; en cuanto a l a  

mejoria en e l   t r A f i c o  el 4'7% de l o s  conductor-es estuvieron de 

acuerdo  por un  45% de no  conductores; un 10% de conductores y un 

15% de no  conductores  coincidieron en afirmar que l o s  ciudadanos 

apoyaron e l  programa.  En relacidn a l a  opinidm  negativa  acerca 

del programa se obtuvo un 15% para los conductores y un 6% para 

l o s  no  conductores  obteniendose  dieferencias  entre  los 

porcentajes  para  cada  opcibn; el 277. de l o s  conductores  indicb 

que no  disminuyd l a  contaminacidn y un 40% de los no  conductores 

esl;uvieron de actterdo con esta  opcidn;  el 22% de conductores y e l  

24% de no  conductores  afirmaron que el progr-ama pt-oplcid l a  

corrupcibn;  el 24% de conductores y e l  22% de no  conductores 

opinaron que el  s istema de transporte es defic iente y se denota 

claramente un incremento en re lac ibn   a l  sondeo  anterior en cuanto 

a l a   f a l t a  de adapatacibn a l  programa  ya que el  porcentaje 

obtenido fue de un 19% para  conductores y un (5% para no 

conduc tares. 

En cuanto a l a  permanencla  del  programa e l  81% de l o s  conductores 

estan de  acuerdo  con  dicha medida a diferencia  del 88% de na 
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condctc tares .  

Cuarto  Sondeo  (19-24/Abr-i 1990) . Los resul   tados  arro jadas 

son l o s   s i g u i e n t e s :   E l  83% de los   conductores  consideran  posi t ivo  

e l  programa  por  un 89% de  no  conductores; e l  58% de los 

conductores  estuvieron  de  acuerdo en que  disminuyd la 

contaminacihn  contra  un 52% de  no  conductores  que  igualmente 

apoyar-on esta  opcidn;  e l  52% de los conductores  opinaron que 

mejord e l  t r a f i c o   p o r  un 45% de  no  conductores. 

E l  17% de  conductores  opinaron  que e l  programa e5 negat ivo  y se 

observd  un  decremento  del 6% con respecto a l o s  no  conductores. 

En cuanto a las  razones por- l a s  que  se  considera  negativo el 16% 

de  los  conductores  opint,  que  no  disminuyt, l a  contaminacibn  por un 

13% de  no  conductores: e l  3¿% de  conductores  coincidieron  en 

op inar  que e l  progr-ama p r o p i c i d  la corrupcidn  apoyados  por un 29% 

de  no  conductores; El 15% de  conductores y el 13% de no 

conductores  coinciden  en  afirmar  que  no se adaptan a l  sistema. 

Los encuestados  que  estuviet-on  de  acuerdo en la  permanencia de l  

programa suman un 77% conductores y un  87% no conductores. 

Quinto  sondeo  (i9-23/Jun/1990). En este 6t:tltimo sondea  se  obsepvt, 

que e l  90%  de los conductoreS y e l  91% de los  no  conductores 

cons ideraron   pos i t ivo  e l  programa; e1 48% de  conductores y e l  49% 

de  no  conductores  opinaron que disminuyt, l a  contaminacidn; en 

cuanto a l a  mejor ia  en e l   t r l f i c o   e l  43% de  conductores y e l  42% 

de no  conductores  estuvieron de  acuerdo  con e l  programa. 

Se observd,  un  decrementa en los resul tados de l a s  opiniones qLte 

consideraron  negativo el programa  siendo  un I(:)% parma 10s 

conductores  un  un  9%  para los no  conductores;  argumentando  un 40% 

1 



de  conductores y un 39% de no  conductores que no  dismninuyd, l a  

contaminacidn; e l  2&% de conductores y e l  27% de no  conductores 

c o i n c i d i e r o n  en op inar  que e l  programa p r o p i c í d   l a   c o r r u p c l d n ;  un 

28% de  conductores y un 30% de  no  conductores  sehalaron que e l  

sistema de t ranspor te  es d e f i c i e n t e .  

En cuanto a l a  permanencia d e l  programa un 84% de conductores y 

un 91% de  no  conductores  estuvieron de  acuerdo. 

En general  se  observd que en l a s  sondeos en donde i n t e r v i n o   l a  

var iable  ocupacibn e l  100% de conductores y rro conductores 

empresarios y campesinos  respectivamente  consideraron  posit lvo el. 

programa, mient ras que en menor porcenta je  se observb en l o s  

empleados bancar ios (74%). 

A t r a v e s   d e l   c u a r t o  sondeo se observd que e l   p o r c e n t a J e  mas a l t o  

l o   r e g i s t r a r o n   l o s   c o n d u c t o r e s  campesinos (50X) en cuanto a que. 

e l  programa es p o s i t i v o   p o r   e l  hecho  de que los  ciudadanos l o  

apoyaron. 

En cuanto a l   p o r c e n t a j e  mas a l t o   o b t e n i d o  de los  encuestados que 

opinaron que no d i sm inu i r l a   l a   con taminac idn  (42  sondeo) se 

r e g i s t r d  en l o s  empleados bancar ios no conductores (100%) y l o s  

que opinaron que e l  programa p r o p i c i d   l a   c o r r u p c l d n   f u e r o n   l o s  

empleados federa les  no  conductores  los que r e g i s t r a r o n   e l  

porcenta je  mas a l t o  (6'7%). 

En general se pudo  observar que no hubo d i f e r e n c i a s  

s i g n i f   i c a t i v a s   e n t r e  sexos. 
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DESEMFEMO DEL LIC.  CARLOS SAL.INAS DE GORTARI 

Los resultados  obtenidos a trav&s  de  la  encuesta sobre E l  Mensaje 

Presidencial   de ARO Nuevo(1U-15  Enero 1990) , nos  seflalan  que e l  

grueso  del   porcentaje  sobre el desempeho de Sa l inas  de Oortari ,  

se  establece  entre  las  opciones de  bueno 38% y regular   39%, 

h a b i h d o  una d i ferencia   considerable  con loo. porcentaJes 

r e f e r i d o s  a un desempefio muy bueno  11%,  malo Y?. y muy malo 3%. 

En la encuesta  que  se r e f i e r e  a La Gira   Pres idencia l   por   Europa,  

(69-19 Febrero  lCi'9O)se observan  pequehos  cambios  en  cuanto los 

porcentajes  sobre la  apinibn  de los encuestados a cerca  del 

desempeho del  Primer  Mandatario,   siendo el 13% l o s  que  opinan  que 

es muy bueno, e l  57% bueno, e l  10% malo y los cambios mAs 

s i g n i f i c a t i v o s  se observat-on en la   opcibn  de  regular ,  que 

disminuyt, en un 7%, es decir ,   se  obtuvo un '32% y e l   porcenta je   de  

muy malo  se  increment6  un 8%. 

Los resultados  at-rajados  por  el   sondeo  sobre  La  Reprlvatimacldn 

de la  Banca (07-11 Mayo 1990),  nos  muestran  cambios  de mayor 

s iqn i f icanc ia ,   ya   que   e l   porcenta je  de  un desempeho regular se 

incrementb a un  42%, el de bueno a 40% y la   d isminucibn en 10% 

porcentajes  se observb en muy bueno  que se redu jo  a 11%, mala a 

6% y muy malo a 1%. 

A t ravgs  de l a  encuesta  apl icada  sobre  E l  Tratado de L i b r e  

Comercio(21-29  Junio  1Y9U),  se  pudo  observar  un aumento en e l  

porcentaje  de l o s  encuestadas  cuya  opinibn  del desempeho de 

Sa l inas  es bueno,  obteniendo  46%; a d i f e r e n c i a  del,  porcentaje  de 

regu la r  que se redu jo  a 37% a l   i g u a l  que e l  de muy bueno  que 

obtuvo 10% y e l  de  mala  que se mantuvo i g u a l  6%. 

I 
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En e l  sondeo  realizado sobre La  Gira  Pres idencial  a l a  Cuenca del 

Pac i f i co  (29 Junio-O6 J u l i o  1990) solo se observo un  cambio 

s i gn i f i ca t i vo ,  que fue l a  disminuci&n en un 5% del  porcentaje en 

l a  opcidn de muy bueno, el desempeho bueno solamente se  

incrementd un 2%, el regulat- un 1% y el malo y e l  muy malo se 

mantuvieron  estables  6% y 2% respectivamente. 

For medio  de l a  encuesta  aplicada  con  motivo de La  Semana de 

Sol   idar idad (14-17 Agosto 1990), pudieron  observarse  cambios 

importantes en la   op in idn  de 105 encuestados, es decir, el 

porcentaje de muy bueno se increment& a 11X, e l  de reyulat- a 41% 

y e l  de  malo a 8%; a diferencxa de l a  disminuclbn a un 38% del 

desempeho bueno y e l  muy malo a 1%. 

Las  diferencias  porcentuales mds importantes, en cuanto a l a  

ocupacion de l o s  encuestados  son  las  siguientes:  el  porcentaje 

mayor para   l a   op in ion  de un desempeho muy bueno, se mantuvo 

constante en dos  encuestas  para 105 empresarios y en t res  para 

l o s  empleados bancariosj,   la   Gira a Europa y e1  Tratado de L ib re  

Comercio  fueron las  encuestas en ddnde los primeros  alcanzaron 

dicho  porcentaje, en cuanto a 105 empleados bancarios,  estos 

coincidieron en porcentaje con los  empresarios en e l  sondeo sabre 

e l  Tratado de L ib re  Comercio, ademds de alcanzar  dicho  porcentaje 

tambi@n en las  encuestas  sobre  la  Reprivatizacidn de l a  Banca y 

l a  Semana de Solidaridad. 

Los campesinos  coincidieron en cuatro  encuestas  (Gira a Europa, 

Tratada de L ib re  Comercio y Gi ra  a l a  Cuenca del   Pacif ico)  en la  

obtencihn  del menar porcentaje en cuanto a l a   op in idn  de un buen 

desempeRo. 

I 



En general  puede  decirse quo e l  mayor  pot-centade  de l a s  

opin iones,  se mantuvo constante ent re  un bueno y un r - e g u l a r  

desempeho. 
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CONCLUSIONES 

En general, los medios de comunicaci6n  jugaron un papel de suma 

importancia en l o  que a l a  aceptac ibn  de l  pt-ogr*ama "Hoy no 

c i r c u l a "  se r e f i e r e ,  y pot- cons igu iente en e l   r e f o r z a m i e n t o  de l a  

imagen de l   L ic .   Sa l inas ;  es decir-, l o s   h a b i t a n t e s  de l a  Cd. de 

MCxico recibieron  grandes.  cant idades de informacidn a cerca  de l  

programa, y m & s  aCm de las bene f i c ios  que este   t raer ia   cons igo ;  

esto aunado a l  an teceden te   pos i t i vo   ex i s ten te  de la imdgen de 

Sal inas  de G o r t a r i  en l a  poblacidn,  d ib  lugat-  a que e l  programa 

"Hoy n o   c i r c u l a " ,  se p e r c i b i e r a  coma l a   p r i m e r a  medida concreta y 

adecuada tomada par-a combativ. e l  problema  de l a  contamlnacidn en 

l a  Cd. de Mgxico.  Siendo e l  programa  aceptado  por l a  mayoria  de 

los ciudadanos,  debido a l a   e x i s t e n c i a  de dicho  antecedente, en 

cuanto a las acciones  pos i t ivas  e fectuadas par  nuest ro   p r imer  

mandatario, l o  que nos l l e v a  a suponer, que e l  e w i t o   d e l  programa 

se debib  por un lado a l a  "campaRa pub l i c i t a r - i d "   l l evada  a cabo 

por  e l  gobier-no, a t r av4s  de l o s  medios de comunicacldn y por- 

ntr-o atin m A s  importante, a l a  buena imagen que de  Sal inas se 

t i e n e  en l a  Cd. de MBxico. Lo a n t e r i o r  pudo constatarse a travdm 

de los r-esultados  obtenidos p o r  medio de 10s sondeos rea l i zados  

sobre e l  programa, pues se observd que  aunque en primer-a 

i n s t a n c i a  se pensb que l a  r a z b n   p r i n c i p a l  que p r o p i c i b   l a  

aceptac ibn   de l  programa f u e   l a  de busca r   d i sm inu i r   l a  

contaminacibn,  posterior-mente  nos  pudimos  dar  cuenta que d icha 

idea na era v a l i d a  d e l  todo,  viniendo a tomar f~ te rga  otr-os 

argumentos como e l  apoyo rec ib ido   por   par te   de ,   los   c iudadanos y 

l a   m e j o r i a  en el tr-&.fico. 
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&l hablar de la buena imagen que se tiene en  estos momentos del 

Lic.  Salinas, no podemos dejar de mencionar que al momento de su 

toma de poder,  la situacibn era  distinta,  ya que la oposici6n 

contaba con una gran fuerza y se ponia en duda la legalidad de 

las elecciones. Como consecuencia de esto, el partido oficial se 

vid ' en la necesidad de reforzar su imAgen  y por ende la de 

Salinas  como su mdximo representante. Cabe menclonar que los 

primeros cien dias de gobierno fueron claves  en el reforramiento 

de  dichas imAgenes. El resultado de tal reforzamiento pudo 5er- 

observado a trav&s  de los datos que %e obtuvieron a cerca de la 

preferencia politica de 1 0 5  encuestados; denotdndose siemprw una 

mayor inclinacibn hacia el partido oficial, aunque en algunos 

casos la diferencia con la  oposjicidn no fue  muy  sxgnlficatlva. Es 

importante sefValar de i g u a l  manet-a, que el pot-centaJe en cuanto a 

la falta de inclinacibn politica por  parte de 105 sujetas,  fue 

disminuy&ndo considerablemente, por lo que podemos decir que la 

sociedad mexicana se encuentra en un importante proceso  de 

politizacidn; constatAndose al observar que los ciudadanos estdn 

cada vez mAs informados sobre las actividades de 5u presidente, 

lo que nos lleva a deducir que  esto es tambi9n producto de la 

ampliacibn que esta efectuhndo el Estado  de sus redes de 

comunicacibn politica. 

Se encontr-b  tambign, una similitud considerable entre el 

desempeflo del Lic. Salinas cama presidente (su imagen) y la 

evolucibn del pais,  lo que nos lleva  a suponer que el buen 

desempeho de este, es percibido en relacidn a los avances del 

pais. 

I 

I 
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Podemos d e c i r  que e l  progr-ama "Hoy  no  circula' '   seguir&  siendo 

aceptado  mientras  se 5 i g a  per-cibi4ndo l a  im&gen de Sa l inas  como 

l a  de cm buen  gobernante  y  esta  se  mantendray siempt-e  y  cuando 

las acciones  que  realice 5e vean r e f l e j a d a s  en e l   c rec imiento   de l  

p a i s  o cuando menos en su e s t a b i l i z a c i d n .  

Es importante agregar- que la  i nc lus ibn  de  M&xico en el Tt-atado de 

L i b r e  Comer-cio, e5 e l   i n i c i o  de  una  reor-denacibn en las 

re lac iones   econbmicas ,   po l i t icas ,   soc ia le%,   cu l tura les ,   e tc . ,   de l  

pais y con e l  ewterior-q l o  que  viene a imprimir-  un s e l l o  muy 

par - t icu lar  a la  imagen y a l  r.&glmen  de Car lo5  Sal inas  de G o r t a r i ,  

es  a p a r t i r  de este  momento  en que su plan de  gobier-no  se 

conv ier te  en un pr-oyecto de nacibn. 
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