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INTRODUCCION 

“Servir a la verdad es dificil y oneroso, 

pero simplifica todos los problemas”. 
Ellis Peters, Brother Cadfael’s Penance (Warner) 

Inmerso en tramites escolares para la realizacion de un seminario de opinion publica 
y del cumplimiento de tiempos administrativos, asi como de propdsitos personales, 
la presente investigacién fue surgiendo de un abismo de frases confusas, de las 
citcunferencias ciclicas de un reloj de pared, evocador de una reflexion, que apoyada 
en el escritorio repleto de documentos hemerograficos, en donde sobresale un 
subrayado intenso de la frase: “La Internet, el corazon de la nueva civilizacién”: 
Carlos Slim Helu, quien considera “que transforma la vida de la gente y la sociedad 
en todas partes del mundo”. . 

En ese mismo escenario, frente a una computadora, también se observa el libro “El 

Poder de la Imagen Publica”, de Victor Gordoa, abierto en la pagina 12, que como 
parte de la introduccién se lee: “... ocurrié un hecho trascendental...tras presenciar 
el debate televisado el 12 de mayo de 1994 entre los candidatos a la presidencia de 
la Repiblica Zedillo, Cardenas y Ferndndez de Cevallos, en el que éste ultimo les 
pasé como aplanadora a los otros dos, a tal grado que si las elecciones hubieran 
sido un par de semanas después, otro estaria sentado en la silla ... El banderazo de 
salida a la verdadera competencia politica estaba dado...” 

Y en un inter, gracias a una travesia realizada por aire, mar y tierra, se observo por 
un lado al México de turbulentas emociones sociales, quimeras politicas, 

economicas, inverosimiles leyendas urbanas, rurales y futuristas; y por otro, al pais 

de seductores parajes de concreto, densas selvas, hirvientes arenas, aterciopeladas 
montafias e incontenibles litorales, cuyo deleite para los sentidos humanos se 
encuentran revestidos de olvido. 

A todo ello surgieron despejes de ideas, concreciones de pensamientos que se 
transformaron en los ejes de la presente investigacién en torno a las elecciones 
presidenciales del afio 2000. 

en materia politica, econémica, de seguridad social y sobre todo en el rubro 
educativo, como sintomas de una sociedad en descomposicién o como parte de la 
obra globalizadora y neoliberal por la que atraviesa el mundo entero. Circunstancias 
similares a las que el britanico Aldous Huxley, previd desde 1932 en su celebre 
obra “Un Mundo Feliz” (Brave New World) y hoy es entendido como el proceso de
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Globalizacion que rige el destino mundial, sobre el cual también se ha abocado José 
Luis Lezama en su colaboraciones par el periddico Reforma. 

Motivo de éste, son los tan afamados tratados de libre comercio signados por 
potencias con paises como el nuestro, que no se despega del tercer-mundismo o de 

la justificante frase “en vias de desarrollo”, con lo cual se pretenden ya no la 
produccién de “bienes de masa, (como hace mas de una década) sino la variedad 
sobre todo tipo de productos diferenciados dirigidos a sectores muy especificos de la 
poblacion, edificandose asi los “famosos nichos de mercado”, referidos por 
Francisco Baez en su articulo “TV Restringida” para etcetera.como. 

A ello, mo escapa la industria de la educacién, vista asi, a partir de este concepto 
mercadotécnico y que forma parte de toda ia iabor descentralizadora de tos 
gobiernos o en su afan de adelgazar el gasto social con el fin de mantener o allegar 
mas recursos econdmicos a jas arcas del erario federal para su posterior aplicacién 
sobre otros pendientes piiblicos. 

Este escenario es ahora, lugar comun de una realidad donde las masas convergen en 
pos de intereses grupales, poco solidarios para consolidar una coraza contra los 
impactos de las crisis y rezagos padecidos en Jos hogares, centros laborales y, por 

supuesto, en los recintos del saber como el de la UNAM. 

Fue ahi, a partir de sus murallas de amarillo oro, donde se inicié una huelga en la 
ultima semana del mes de abril de 1999. Tales hechos que merecieron de los medios 
de comunicacién una difusion de un discurso muy parecido al citado por el analista 
Renward Garcia Medrano en su colaboracién “Impunidad; Chiapas y la UNAM”, 
(etcetera.com), donde se cita; “el propdsito de los paristas no es sdlo echar abajo el 
nuevo reglamento de pagos, sino borrar ios timidos pasos que se han dado para 
mejorar el nivel académico, como es el pase reglamentado o el limite de afios de 
permanencia para los alumnos. Mas atin, los objetivos politicos del paro desbordan 
el Ambito de la UNAM y el de la educacién superior”. 

Siendo el primero de febrero del 2000, al sumar casi: 10 meses del paro de 

actividades en la Maxima Casa de Estudios, se determindé estrenar a un cuerpo de 

seguridad, como una prueba piloto, como un termometro para la efervescencia 
popular en uno de sus planteles y cinco dias mas tarde trasladaron su maximo 
potencial al campus de Ciudad Universitaria, entintado una vez mas por la 

intervencién grisacea de cuerpos de seguridad en la que se suscitaron desalojos 
violentos los dias primero y seis de febrero de este afio 2000. 

Como resultado de lo anterior, quedé un deslinde de responsabilidades de 
funcionarios, una legitimacion de hechos sobre derecho, una abultada lista de lideres 

y estudiantes encarcelados, conocidas practicas judiciales; un repunte en Ja bolsa de
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valores, en la cotizacién de la moneda nacional y en el precio del petrdleo, unos 
medios de comunicacion sin memoria, regidos por ratings (indice de audiencia) y la 
frivolidad (pese a que, en su afan de desmentirlo, juren y perjuren lo contrario) y 
una verdad con el sello de la latente modernidad expresiva. 

Dichas circunstancias se suman a las ya vividas en Chiapas, Hidalgo y en otros 
estados de la Republica Mexicana y que tienen que ver precisamente con la 
educacion y la pobreza, donde la comunidad se ha hecho justicia por propia mano 
ante la indiferencia de la autoridad sobre sus reclamos. 

Sobre estos aconteceres, sobre estas acciones los medios de comunicacién han 
proyectado una peculiar e inmediata reaccién, que ha levado a la creencia referida 
por Javier Sterinow Madrid (revista Media) de que “la comunicacién en su nueva 
etapa ha desviado, de forma rapida y tajante, el objetivo principal con el cual se 
involucré dentro de la sociedad. (Y es que) en este sentido, los comunicadores han 

olvidado que su principal objeto de estudio son los seres humanos y su 
convivencia... (ademas los comunicadores), hemos demostrado (en muy marcados 

casos) que somos un grupo decorativo dentro de las especializaciones profesionales, 
pues en aras de adaptarnos a la ‘modernidad’ hemos entendido todo menos la 
comunicacion y especialmente la social”. 

Y es que, echando mano de todos los recursos tecnoldgicos, lideres de opinién, con 

tintes protagonicos y sin aclaraciones pertinentes sobre lo que pretenden transmitir, 
leen, describen, representan, personifican e instrumentan boletines informativos en 
torno a diversos asuntos plblicos. 

Con este fin, la critica, incluso con la esencia misma de un periodismo inmediato 

(término acufiado por el escritor Ranato Leduc). hasta el hostigamiento se vuelca al 
propio estilo del maquiavelismo, en cada uno de los medios escritos y en la amplia 
barra de la programacién tele-auditiva, llamense noticiarios, noticieros, hoy por hoy, 
ias “Platicas con el Presidente” o los “Didlogos de una Ciudad” de un mandatario 
estatal (emitida con cierta periodicidad). 

De igual manera ocurre en los segmentos de esparcimiento, como telenovelas y 

producciones del séptimo arte, el cine de manufactura nacional. Muestra de esto 

ultimo son, de 1999 y del 2000, entre otras, 1a telenovela “El Candidato”, de 

Humberto Zurita y de la empresa TV-Azteca, y los largometrajes “Todo el Poder”, 
de Fernando Sarifiana y Altavista Films, y “La Ley de Herédes”, de Luis Estrada, 

(guién en el que participan Jaime Sampietro, Fernando Leon y Vicente Lefiero), del 
Instituto Mexicano de Cinematografia (Imcine) y de Fondo del Cine para la 
Produccion de Cme de Calidad (Foprocine).
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Sobre esta direccién, Armin Gémez, director de la carrera de Ciencias de la 
Comunicacién del Instituto Tecnologico de Estudios Superiores, Campus Ciudad de 
México, comenta que “la televisién se ha aprovechado de su penetracién social para 
ganarse, una supremacia en la audiencia, mientras !a radio y la prensa, siguen siendo 
elitistas, para unos cuantos en verdad interesados. Y el Internet sera todavia peor, 
haré mas grande la distancia entre los que tienen informacién a la mano y los que 
permanecen ajenos a ella”. 

Tales hechos proyectados por los medios de informacién, por su calidad 
cuestionable, realizan un “aglutinamiento y wna division de las opiniones en contra 
oa favor”, segin lo advierte Carlos Ariel Sanchez Torres, en su trabajo “Opinién 

Publica y Encuestas” para trife.com,. Empero, - agrega que- “una opinion solamente 
se afirma frente a otra contraria, y cuando desaparece la oposicién y la opinién se 
vuelve undnime (colectiva), estamos frente a una creencia profunda del grupo, y no 
ante una opinion”. 

Al respecto, Axel Gorlitz, en el Diccionario de la Ciencia Politica, se define a la 
Opinion como “una fuerza que impulsa hacia la integracién de un proceso social, 
que asegura la interrelacién del conjunto del sistema y de qué manera los medios de 
comunicacién cobran una gran influencia en la formacién de la opinién” cuya 
reaccion se manifiesta de modos diversos, segtin el pulso politico, econdmico y 
social de una sociedad, pais o nacién. 

De esta forma, a través de ia historia, “la Opinion Publica se ha nutrido de todos los 

inventos, descubrimientos y procesos histéricos para desarrollarse” y asi ”precisar 
en un contexto social una relacién de gobierno e individuos, o de estos entre si ”, 

afiade Carlos Ariel Sanchez.. 

Por tanto, una investigacion en torno a la Opinion Publica (vote.pollit.com.webpoll) 
“busca aplicar la metodologia cientifica al estudio de formas de pensar, sentir y 
actuar de los integrantes de la sociedad, con relacién a los sucesos y protagonistas de 

su acontecer. Lo anterior, en afan de disefiar programas eficientes de gobierno o 
acciones politicas y en pos de planear estrategias de concientizacién, motivacion y 
persuasion de la poblacién y evaluar la efectividad de programas y acciones 
emprendidas.” 

“...cuando se habla de algo que ya no va a volver a@ ocurrir, 
los afios sangrientos se convierten en meras palabras, 

en teorias, en discusiones, se vuelven 
mas ligeros que una pluma, no dan miedo.” 

(Milan Kundera, La Insoportable Levedad del Ser).
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Abundando en cuanto a los avances tecnoldgicos se tiene que en este momento de la 
historia humana, las sofisticadas redes de transmisidn se han hecho presentes a 
través de la llamada fibra dptica, que acompafiado de los enlaces satelitales 
geoestacionarios, han posibilitado que toda informacién pueda ser difundida casi 
inmediatamente al mundo entero y a las estaciones espaciales habitadas, 
ubicandonos con ello en la era de la comunicacién globalizada, con un siglo XXI 
que al respecto traera mas sorpresas en breve. 

Cabe destacar que, esta sociedad se encuentra inmersa en la basta produccién de 
palabras, imagenes y sonidos, donde lo que nos preocupa es poder alcanzar un orden 
sobre los mundos objetivo, social y subjetivo, es decir los aspectos externos ¢ 
internos de la vida humana, y que a través de los medios de comunicacion, 
convertidos, también, en instrumentos ideolégicos, cobra vida el reforzamiento del 

poder de los grupos dirigentes, cuya esencia es parte del principio de la 
sobrevivencia de los mismos, tanto para producir bienes materiales e mmateriales, 

como para conservar la propiedad privada y ja cultura. 

Muestra de jo anterior es la amplia gama de opiniones generada entorno a los 
aspectos politicos de una nacidn, donde se pone en juego la supremacia de uno sobre 
otras para dirigir los destinos de aquélla. Aqui, los partidos politicos toman parte en 
una competencia por ganar la mayor cantidad de opiniones del publico ~ ilamense 
ciudadanos, electores, sufragantes 0 votantes — a su favor o en el de su candidato 
para un puesto eleccién popular, 

Sin embargo, esa lucha por mantenerse en la punta de la historia, ha generado que 
los partidos y/o candidatos busquen las maneras de legitimar sus formas de actuar y 
pensar entre los individuos, para lo que ha sido indispensable hacer uso de técnicas 
aplicadas a las investigaciones cientificas, tales como la encuesta, que ayuda a 
recabar la opinion ptiblica sobre determinados aspectos concernientes a sus fines. 

Es asi, que la presente investigacion versa sobre la Opinién de los Trabajadores de 
Base de la Direccién General de Comunicacién Social del Gobierno del Distrito 
Federal, en torno a las campafias electorales de los candidatos Cuauhtémoc Cardenas 

Soldrzano, Vicente Fox Quesada y Francisco Labastida Ochoa, de los partidos 

politicos de la Revolucién Democratica, Accién Nacional y del Revolucionario 

Institucional, respectivamente, rumbo a las elecciones del afio 2000, basada en la 

imagen, discurso y plataforma politica de cada uno. 

Para cumphir esta meta, se aplicé una encuesta los dias 11, 12, 15 y 16 de noviembre 
de 1999, en las instalaciones de dicha administracién, cuyo domicilio es Plaza de la 

Constitucién y Pino Suarez, colonia Centro, México, Distrito Federal.
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Con base en esta investigacion, se buscé advertir cudles son los aspectos positivos 
y/o negativos, asi como la tendencia electoral en ese tiempo y espacio de los 
candidatos a la Presidencia de la Republica a partir de la opinion de los encuestados. 
A quienes se les dirigieron preguntas de naturaleza demografica, sobre la imagen, el 
discurso y la plataforma politica de los primeros, mismas que quedaron 
comprendidas en los cuatro bloques siguientes: 

En el capitulo primero, titulado “Fundamentos Teéricos”, se explica La Opinion 
Publica, conceptualizada desde la lente de la Comunicacién, a través de una 
caracterizacion historica, consistente en destacar los referentes publicos a partir de 
las comunidades Primitiva, Griega, Romana, Edad Media, Renacimiento y 

Capitalismo con la aplicacion de cuatro diferentes teorias; la general de sistemas, la 
social de ta comunicacién, 1a de la mediacién social y la de la accién comunicativa; 
de los autores Manuel Martin Serrano y Junger Habermas, respectivamente. 

En el capitulo segundo, se plantea un “Marco Contextual”, donde se describen los 
rasgos caracteristicos del Gobierno del Distrito Federal, de su Direccion General de 

Comunicaci6n Social, asi como las particularidades de la poblacién analizada y por 
Ultimo la singularidad de Ja tematica, referida ya en parrafos anteriores. 

La “Metodologia de Ia Investigacién” que se empled en Ia elaboracién del 
cuestionario es abordada en le capitulo tercero, mismo que comprende: 
Enunciacion de la Hipotesis, su relacién con los Conceptos, su argumentacién 

deductiva con los items pertinentes, en cuanto al Marco Tedrico se refiere, las 
dimensiones desglosadas de los conceptos, las formas de mediacién de las 
Categorias, la tabla de especificaciones y la correspondencia de los Reactivos con 

los Indices y/o Indicadores. 

Ei capitulo cuarto, describe los pasos de como se realizO el “Levantamiento de 
Datos”, proceso que comprendié desde Ja estratificacién de la muestra de estudio, 
pasando por la elaboracion del instrumento, que para este caso fue la encuesta, - que 
perseguiria recabar un conjunto de opiniones -, hasta su aplicacién y el informe 
sobre la experiencia obtenida en campo. 

Y en este mismo apartado, se efectué una “leetura de datos”, que implicd la 
generaciOn de una base en Microsoft Excell, asi como, graficas, enunciacién de 

resultados por conceptos, por reactivos con base a jos porcentajes mas significativos, 

un analisis comparativo, consideraciones finales y Jas conclusiones de este apartado. 

Por ultimo, se exponen en el siguiente orden tres tipos de conclusiones generales 
sobre la investigacion, divididas en tedrico-metodolégicas, mismas que versaran 
sobre los aspectos técnicos y tematicos, asi como las optativas en la que se presenta 
una propuesta para Ia realizacidn de estudios posteriores. Gracias por estar aqui.
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Con el presente capitulo habran de establecerse los fundamentos tedricos que 
permitan reconocer el concepto de la Opinién Publica a lo largo de un recorrido que 
iniciara en la Comunidad Primitiva, pasando por la Griega, Romana, Edad Media y 
hasta Hegar al Capitalismo de nuestros dias. Para ello, se abordaran las siguientes 
teorias: general de sistemas, social de la comunicacién, de la accién comunicativa y 
de Ja mediaci6n social, cuya autoria recae en Manuel Martin Serrano y Junger 
Habermas, respectivamente. 

1.1. Teoria General de Sistemas’ 

Para iniciar este apartado, es prescindible definir que un sistema se utiliza para 
designar entidades reales y esta conformado por un conjunto de sefiales que deben 
cumplir una funcion comunicativa en relacién con otras sefiales alternativas, y al 
conocer la informacion que contiene — el sistema - equivale a enterarnos del orden 
que este mismo guarda. 

Cabe advertir la existencia de las entidades denominadas sistemas y agregados, que 

se constituyen por la concurrencia de mas de un elemento y difieren en cuanto a que 
las primeras muestran una organizacién y las segundas carecen de ella. Asi, los 
elementos que se organizan al interior de un sistema precisan su existencia y se 
denominan componentes del mismo. 

El sistema como un método de analisis tiene el objetivo de explicar Ja organizacién 

de! objeto de estudio, que de algtin modo presenta la cualidad de estar organizado 
porque sus componentes han sido seleccionados, distinguidos y relacionados entre 

si, cumpliendo con el caracter de pertenencia al sistema. 

"Se presenta un resumen de la Teoria General de Sistemas, Tema 5, en “Teoria de la Comunicacié 
Epistemologia y Analisis de ia Referencia”, Manuel Martin Serrano, p 93 

10 
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Con este planteamiento Manuel Martin Serrano, maximo exponente de la Escuela 
Complutense de Madrid, Espafia, sugiere que “al especialista en la comunicacién 
més que fa medida cuantitativa de la informacion, le interesa conocer el uso que los 

actores hacen de la organizacién de un sistema de sefiales, con fines 
comunicativos, en el sentido mas amplio de un sistema de comunicacién ™. 

LL1. La Seleccién de fos Componentes. 

Ahora bien, “Un componente pertenece a un sistema dado, cuando su existencia es 
necesaria para que el sistema funcione o permanezca organizado como tal sistema”, 
lo que contrae la nocién de que el componente se encuentra implicado con el sistema 
dado de manera funcional o reproductora. 

Asi, cuando desapareciera uno de sus elemento un sistema no puede funcionar de 
igual forma como el mismo sistema, porque ambos poseen una implicacién de tipo 
obligatoria. Sin embargo, cuando el sistema puede funcionar sin desaparecer, 0 

reproducirse sin transformarse en otro sistema, sustityyendo ese componente por 

otro, se estara ante una implicacién optativa. 

En la medida en que cada sistema selecciona componentes obligatorios y optativos, 

sera el grado de flexibilidad que posee la organizacién del sistema. No debera 
olvidarse que, en éste existiran elementos que no son obligatorios ni optativos y se 
les reconocera como elementos incorporados, mismos que seran explicados a 
continuacién. Antes de ello, se debe precisar que un sistema requiere 
necesariamente de un objeto de estudio real, como una organizacién cuyos 
componentes presentan caracteristicas de seleccién, distincion y relacion. 

11.2. La Distincién entre los Elementos Componentes de un Sistema. 

“Un componente se distingue de otro u otros en el mterior de un sistema dado, 
cuando las diferencias que existen entre ellos o sus diferentes comportamientos son 
necesarios para que el sistema funcione o permanezca como tal sistema”. 

YW 
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A esta distincién el autor la nombra diferenciacién, de la cual define dos: La 
estructural es cuando un elemento ocupa un lugar especifico para que el sistema se 
encuentre ef un estado y dicho lugar no puede ser ocupado por otro u otros 

elementos. A diferencia, la funcional determina que un elemento ocupa un lugar 
especifico para que el sistema asuma una funcién dentro de un estado, esa funcién 
no puede ser asumida por otro elemento. 

1.1.3. Las Relaciones entre las Elementes Componentes de en Sistema 

“Un componente pertenece a un sistema dado cuando las relaciones que establece 
con otro u otros componentes del sistema son necesarias para que el] sistema 
funcione o permanezca organizado como tal sistema”. Dichas relaciones, toman el 

nombre de dependencias, a través de las cuales se expresara el estado de cada 
componente del sistema y como se ve afectado por otro u otros componentes, y 
viceversa. 

Las clases de dependencia son tres: la solidaria, que es “cuando el cambio de 
componente significa que le antecede, acompafia o sucede el cambio de otro u otros 
componentes (y viceversa); la causal, es cuando el cambio de un componente afecta 
a otro, pero no a la inversa; y la especifica, cuando el cambio del componente afecta 
en ocasiones a otro componente y viceversa”®. 

1.1.4 Formas de Afectacién de las Dependencias. 

La dependencia entre los componentes de un sistema no significa, necesariamente, 
que cada elemento tenga que mantener relaciones directas de afectacién con todos y 

cada uno de los demds. Para que un componente pertenezca a un sistema, basta con 
el hecho de que mantenga al menos una relacién directa con otro componente, que 
una (sola) vez io afecta, aunque ese efecto sea manifestado posteriormente al 
momento en que sucedid. 

La distribucion que se manifieste al interior de un sistema en cuanto a los tres tipos 

de relaciones (especifica, solidaria o casual) muestra el grado de constriccidn que 

caracteriza a la organizacion del sistema. Esto es, a mas relaciones solidarias entre 

los componentes, mas constreftido sera el sistema. Cuando las relaciones solidarias 

* ibid..,p.100 
*ibid., p.102 
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se ven desplazadas por las causales se va liberando de constriccién el sistema. Pero, 
en el caso de cuando las relaciones que predominan son de naturaleza especifica, el 
sistema seria el menos constrefiido. 

115 Analisis Sistémico y Predictive 

Cuando se pretende realizar un andlisis sistémico, se advierte que cuando se desea 
expresar un sistema en un modelo, es necesario conocer cémo es propiamente el 
sistema, de qué manera funciona, cudles son sus componentes implicados en forma 
obligatoria u optativa, sus diferenciaciones estructurales 0 funcionales, sus 
dependencias solidarias, causales o especificas que se relacionan entre si. 

Y si se trata de aplicar el andlisis predictivo sobre ¢l comportamiento del sistema, 
se estima que surgen impedimentos que obstaculizan el conocimiento completo ¢ 
incluso aproximado de su comportamiento. En este caso, el grado de libertad que 
posee el sistema tiene que ver con la medida de dificultad que se presenta para 
predecir su comportamiento 

Como grados de libertad, el autor define “al numero de configuraciones, de formas 
o de estados diferentes que presentara el sistema sin transformarse en otro ni 
destruirse. Entre menos configuraciones se puedan presentar, sera mayormente 
predecible””. 

Asi, el nimero de configuraciones que puede adoptar el sistema depende del 
repertorio de componentes optativos de los que se puede seleccionar, de los 
componentes diferenciados que se distinguen en él, y de las relaciones no solidarias 
establecidas entre sus componentes ~del sistema -. 

En este sentido, los sistemas que responden a una organizacidn rigida, que contiene 
un reducido nimero de componentes con relaciones muy constrictivas, muestran una 
naturaleza cuya prediccién de su comportamiento es mas facil. Asi, en un caso de 
sistema elasticamente organizado, con un gran numero de componentes y donde tas 
relaciones son poco constrictivas por lo que se lograra una prediccién del 
comportamiento mas dificil. 

Conocer Ia terminacién del sistema (sistema finalizado}, equivale a conocer su 
propia informacién. De tal suerte, que un sistema cuyo comportamiento esté muy 
determinado por su organizacion interna es un sistema muy previsible, pero si es 

"ibid., p.104
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ndeterminado (no preciso) es poco previsible. La anterior correspondencia permitira oasar de} andlisis sistémico (andlisis de la organizacién del sistema) al informacional (andlisis de la probabilidad de prediccién sobre el comportamiento del sistema). 

En sintesis, un sistema rigido, pequefio y constreftido, con poca libertad, posee 
mayor determinacién en el comportamiento de sus componentes y del conjunto, por 
tanto, es mas previsible en su organizacién. 

En cambio, un sistema més elastico, amplio, menas constrefiido, con mayor libertad, 
€s menos determinante en el comportamiento de sus componentes y de su conjunto, 
en si, es menos previsible en su organizacién. 

A continuacion se incluye un cuadro de Anédlisis de la Organizacién en un Sistema® 

NIVEL DE ANALISIS CARACTERISTICAS + DEDUCCION 
ESPECIFICAS, PARA | SISTEMATICA 
DISTINGUIR A LOS | QUE CABE EFECTUAR A 
COMPONENTES CADA NIVEL 

Implicacién Permite distinguir 
Seleccién de elementos ; qué elementos pueden Componentes considerarse componentes 

del sistema y cudles no 

Diferenciaciones Permite  distinguir qué 
Distincién entre os elementos distintos entran 
Componentes a formar parte del sistema 

Dependencia Permite distinguir qué 
Relacién entre los imtervenciones diferentes 
componentes tiene cada elemento en el 

funcionamiento 

Por tanto, el objetivo de emplear el andlisis de sistemas en el estudio de la teoria de 
la comunicacion, responde a que en la practica de la comunicacién esta presupuesta, 
siempre, la participacién de mas de un componente (dos actores, una sustancia 
expresiva, un instrumento biolégico o tecnologia de modificacién de sustancias 
expresivas, un instrumento biolégico tecnolégico de captacién de sefiales y una 
Tepresentacion), que estan organizados y pueden ser seleccionados para cumplir sus 

* abid, p.103 
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finir correctamente el sistema de comunicacién que se 
ito de sus componentes implicados de forma optativa. 

Madelo de la Comunicacién 

sliza de que manera los sistemas pueden ser interaciuantes y 

~~ SISTEMA HISTORICO 

SISTEMA CULTURAL 

SISTEMA SOCIAL 

SISTEMA COMUNICATIVO 

SISTEMA COGNITIVO 
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1.2. Teoria Social de la Comunicacién 

En los parrafos siguientes, se expondra una justificacién sobre esta teoria y el 
modelo dialéctico de la comunicacién. 

12.1. Justificacion 

A partir del principio de la Produccién Social de la Comunicacion, Manuel Martin 
Serrano ha_ insistido en la “Teoria Social de la Comunicacién”, que funda su 
existencia en el supuesto de que existan interdependencias entre ja transformacion 
de la comunicacién publica y el cambio de la sociedad. Esta (teoria) contiene, en la 

medida de Io posible, las aportaciones de los autores clasicos de las Ciencias 
Sociales, quienes innovaron sus paradigmas tedricos. 

El paradigma propio de esta teoria se enmarca en la concepcion de la naturaleza de 
la comunicacion, misma que servira de soporte tedrico al conjunto de ciencias que 
estudian tales interacciones. Para ello, se ha desarrollado un repertorio de ieyes y 
categorias necesarias para una Teoria Social de la Comunicacion, y la metodologia 
que permita el estudio de los objetos de su incumbencia, al grado de ser vertficada la 
potencialidad y validez cientifica de los conceptos 

La Produccién Social de Comunicacién es el principio del estudio de las relaciones 
existentes entre la transformacion de la comunicacién ptiblica y los cambios en las 
sociedades, lo cual implica una investigacion paradigmatica. 

Su enfoque se distingue por que no se limita a describir una actividad, sino que 
abarea la produccion, distribucién y uso de la informacion concermiente a la 
comunidad y los datos que se utilizan para probar la pertinencia de alguna teoria y 
para e] desarrollo metédico de una herramienta heuristica. 

En la actualidad, la escasez de espacios intelectuales virgenes constituye una 
lmutante para ja creatividad epistemoldégica de los cientificos sociales, pese a que 

atin restan fendmenos sociales sobre los que se conoce bastante pero se comprende 
poco. (Cabe hacer notar que, la escasa produccién tedrica referida a la 
Comunicacién Publica es en gran parte el subproducto de jas imvestigaciones 
interesadas, antes que nada, en el uso politico y comercial de la informactén). 

7
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atran las Ciencias de la Comunicacién, al no contar con una 

oduccion Social de la Informacion, que satisfaga requisites 
alentes a los que ya cumplen las teorias cognitivas para las 

te o fa teoria de fas necesidades para las Ciencias del 

dio de la Produccién Social de la Comunicacién abarca desde 
$ primitivas hasta las mds desarrolladas, puesto que la informacion 

anto de la comunidad es un fenomeno de produccién social a partir 
que se institucionaliza el tratamiento y el uso de la comunicacién 

informacion de interés commun. Esta institucionalizacién se logra 
ganizacién mas o menos compleja, especializada en esa tarea a la que 

ecursos materiales y humanos. 

e ser de ia Teoria Social de la Comunicacién, se basa en que la 
social de la informacién publica se pueda ver afectada por ei cambio 

ue a su vez le afecte, circunstancia que no se puede comprobar sino 

ello que, “la comuntcacién de masas, como cualquier otra modalidad de 
iacion publica, esta marcada por las sefiales de identidad que permiten 

seer en ella a la sociedad que la utdiza’’ Por Jo que habra de reconocerse el 

0 caracter peculiar que cada sociedad plasma en su organizacion y desempefio 
aora de producir y distribuir la informacion publica. 

ypero, el problema sobre el estado actual de los estudios de la Produccion Social 

la Comunicacién, radica en el desconocimiento del porqué operan y como es que 
e producen éstas y otras muchas mferacciones mas de Comunicacion-Sociedad. Y 

és que no existen ~ apunta el autor- estudios seriados en los que se establezcan las 

correspondencias entre ef aspecto evolutivo de las sociedades y la organizacion, 

asi como en cuanto a la funcién y al uso de la comunicacién publica. 

Aunado a ello - explica Martin Serrano-, la trayectoria generalmente seguida por la 
comunicacién social, ha impedido comprender que la comunicacién piblica es ese 

espacio para la accion en la que las contunidades, también, se han jugado a lo 
largo de ia historia su viabilidad come organizaciones y por tanto su destino. 

“La existencia de la mformacién que se produce, distribuye y usa de forma 
institucionalizada y que concieme a los aconteceres que interesan a la comunidad en 
su conjunto, es la razon por lo que las Ciencias de la Comumicacién pueden tener 

una discrplina que pertenece ai ambito de los estudios sociales”*”, 

* ibid, plo 
Sod, p. 21



®& IGV 

1a formula de <<social>>, - sugiere el autor -, se debe a que 
‘imita, simultaneamente, el enfoque tedrico y el campo de 
mo se define una disciplina. 

apoya el enfoque cientifico de La Produccidn Social de la 

ie Martin Serrano tiene como pertinente, es el de la “Mediacién”, 
ata ofrecer un paradigma adecuado para estudiar todas aquella 

2 Ho comunicativas en las que la conciencia, las conductas y los 

proceso de interdependencia™". 

.e dicho enfoque se palpa cuando el manejo de la informacion, de los 

Aaterias, se manifiesta como una actividad que no puede ser disociada 

por partes. Este paradigma es un modelo que trabaja con intercambios 
ides materiales, inmateriales y accionales. Asi, dicha especificidad 
recurre a andlisis ldgicos y, que cuando se aplica a procesos histéricos, 

auna légica dialéctica y genera modelos dialécticos. 

12. Modelo Dialéctico de la Comanicacién 

ctir de la premisa que considera que, la comunicacién humana presenta un 
sama completo de las caracteristicas de los sistemas finalizados, se puede decir 

en ella intervienen componentes relacionados organizacionalmente, que éstos 

gmponentes) son heterogéneos y asumen funciones diferenciadas porque 
asiguen un fin y, estin constrefiidas a ocupar las posiciones y a cumplir las 

anciones que les asignan los comunicadores. 

Ademas, representa la razon por la cual es posible estudiar los intercambios de 
informacién como procesos que ocurren en el interior de un Sistema de 

Comunicacién (SC), que no es completamente auténomo, ya que funciona abierto y 

se encuentra expuesto a las influencias exteriores de otros sistemas ne 

comunicatives. 

Los sistemas no comunicativos controlan en mayor o menor grado el 

funcionamiento del sistema de comunicacion, hasta abarcar todos los componentes 

Simultaneamente el propio sistema de comunicacion afecta el funcionamiento de los 
otros sistemas con los que esta relactonado, como Jo es el Social (SS). 

"ibid. p22 
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Aqui, se presenta un modelo de andlisis que persigue el hecho de estudiar 
sistémicamente los distintos componentes que participan en el SC; sistematizar el 
andlisis de las interdependencias existentes entre ambos sistemas (SC y SS) y, por 
ultimo, aclarar las relaciones que la comunicacién establece con !os referentes 

(sistema de objetos de referencia). 

a). Dicho modelo parte de un anilisis dialéctico del proceso de comunicacién, 
basado en determinadas preocupaciones teéricas y praxeolégicas, a modo de dar 

cuenta de las relaciones que se establecen entre las bases materiales que hacen 
posible la comunicacién (infraestructura), \a organizacién de esas bases materiales 
que es el reflejo de la organizacion social, misma, que se sirve de ellas (estructura) y 

del modelo cultural, axiolégico e ideolégico que la articulan -a Ja comunicacién- 
(supraestructura). 

b).Trata de identificar Jas contradicciones que son internas al SC y aquellas que se 
generan en y por relacion al sistema social. 

ce). Se refiere al efecto que produce el cambio historico de las tecnologias sobre las 
estructuras y las supraestructuras. 

d) Pretende ofrecer un marco tedrico adecuado para el posterior andlisis de las 
practicas comunicativas 

e). En el plano didactico, Ja exposicién de este modelo se esfuerza en despertar el 
espiritu critico y el sentido de responsabilidad social entre los futuros profesionales 
de la comunicacién. 

Por tanto, este modelo ofrece los componentes que se encuentran implicados en el 
sistema comunicativo, tales como: actores (A) e instrumentos (1) de la 
comunicacion, expresiones (E} comunicativas y representaciones (R} de 
comunicacion Los cuales se pueden esquematizar como sigue: 
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Y al nivel de otros sistemas de comunicacién, este modelo ofrece un sistema de 

referencias de la comunicacién, que es todo aquello a propésite de Jo cual cabe 

comunic¢ar mediante el .maneja de dates de referencia; asi como las 

intervenciones y mediaciones originadas en el sistema social, que contrelan 
todos los componentes del sistema comunicativo y al sistema en su conjunto. 

1.2.2.1. Actores 

Son las personas fisicas que en nombre propio 0 como portavoces o representantes 
de otras personas, grupos, instituciones u organizaciones entran en comunicacién 

con otros (actores); 0 aquellas que por mediacién técnica pueden comunicar con 
otros, siempre que en el proceso comunicativo excluya, incluya o modifique los 
datos de referencia proporcionados por los otros actores’, 

Empero, cabe distinguir entre los actores que se sirven de la comunicacion, es decir, 
aquellos que son responsables de la informacion que circula en el sistema de 

comunicacién o aquellos que son responsables de su consumo y, los actores que 

sirven a la comunicacién, que son quienes ponen en circulacion ta informacion 
elaborada por otros actores y consumida por terceros, siempre que su intervencion 
afecte a los datos de referencia que le llegan a Alter. 

1.2.2.2, Instrumentos 

Los instrumento de la comunicacién son todos ios aparatos bicldgicos o 

tecnolégicos que puedan acoplarse con otros similares para producir, intercambiar y 

recibir sefiales, ademas, estan organizados en sistemas de amplificacién y de 

traduccién de sefiales, constituidos por un érgano emisor, un canal transmisor y un 

organo receptor como minimo. 

Pareciera ser que por su naturaleza, los instrumentos se encuentran en el Sistema 

Comunicative, para servir a la comunicacion. Siendo de éste un caso e] de los 

media, ya sean media amplificadores — son los que funcionan sin modificar la sefial 

gue de ellos obtiene el actor -; los media traductores ~ que son los que transforman 

jas sefiales acusticas, !uminosas, electromagnéticas en otra materia o energia -, 0 los 

” ibid, p.23 
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media audiovisuales. También se han distinguido los instrumentos que se sirven 
de la comunicacién, y son aquellos que para funcionar utilizan informacion. 

1.2.2.3. Expresiones 

Para comprender este componente habra, primero, que considerar que cualquier cosa 

de la naturaleza, cualquier objeto fabricado, cualquier organismo vivo, es sustancia 

y que cualquier entidad perceptible por algin sentido de Alter, sobre la cual Ego ha 
realizado un trabajo expresivo o las materias informadas, se tornan sustancias 

expresivas. 

Cuando se energizan \as sustancias expresivas son capaces de generar sefiales, es 

decir de modular las energias que pueden afectar a los sentidos de algun ser vivo. 

Una sustancia esta informada cuando puede preseniar diferencias perceptibles 0 

puede adoptar diferentes estados perceptibles y algunas de esas diferencias 0 de esos 

estados designan algo para alguien. Cada estado es una expresion y se clasifican de 

la siguiente manera: 

a). Sustancias expresivas que proceden de cosas existentes en la naturaleza. Ei 

hombre asigna a cualquier cosa de la naturaleza funciones exprestvas, razon por la 
que adquiere un uso, en funcién del cual deviene el objeto, en este caso, para un 

empleo comunicativo 

b). Las sustancias expresivas que son objetos. Un objeto es cualquier producto que 

existe a consecuencia del trabajo del hombre sobre las cosas naturales. Como a todo 

se le designa un uso, los objetos son necesarlamente expresivos, cuando menos de la 

funcion que se Jes asigna Dentro de estos, existen dos clases, los que son 

producidos para servir de sustancia a las expresiones comunicativas, y los objetos 

producidos para servir a otros usos comunicativos. 

cj. Sustancias expresivas corporales: E) organismo humano como el animal, cuenta 

con un repertorio de manifestaciones de su estado biolégico A\gunas de estas 

respuestas son involuntarias y su funcion estd orientada a restablecer 

circunstancialmente ef equilibrio ecoldgico. Por eyemplo, el movimiento completo 

del cuerpo (humano) sirve en numerosas especies para producir expresiones. como 

gestos y posturas que al estar (amplamemte) ritualizadas expresan algunos 

comportamientos y necesidades 
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media audiovisuales. También se han distinguido los instrumentos que se sirven 
de la comunicacién, y son aquellos que para funcionar utilizan mformacién. 

1.2.2.3. Expresiones 

Para comprender este componente habra, primero, que considerar que cualquier cosa 
de la naturaleza, cualquier objeto fabricado, cualquier organismo vivo, es sustancia 

y que cualquier entidad perceptible por algun sentido de Alter, sobre la cual Ego ha 
realizado un trabajo expresivo o las materias informadas, se tornan sustancias 

expresivas. 

Cuando se energizan las sustancias expresivas son capaces de generar sefiales, es 
decir de modular las energias que pueden afectar a los sentidos de algun ser vivo 

Una sustancia esta informada cuando puede presentar diferencias perceptibles 0 
puede adoptar diferentes estados perceptibles y algunas de esas diferencias 0 de esos 
estados designan algo para alguien. Cada estado es una expresion y se clasifican de 

la siguiente manera’ 

a). Sustancias expresivas que proceden de cosas existentes en la naturaleza. ©\ 
hombre asigna a cualquier cosa de la naturaleza funciones expresivas, razon por la 
que adquiere un uso, en funcion del cual deviene el objeto, en este caso, para un 

empleo comunicativo. 

b). Las sustancias exprestvas que son objetos. Un objeto es cualquier producto que 
existe a consecuencia del trabajo del hombre sobre las cosas naturales. Como a todo 
se le designa un uso, los objetos son necesariamente expresivos, cuando menos de la 

funcién que se les asigna. Dentro de estos, existen dos clases, los que son 

producidos para servir de sustancia a las expresiones comunicativas, y los objetos 

producidos para servir a otros usos comunicativos. 

c). Sustancias expresivas corporales: E] organismo humano como el animal, cuenta 

con un repertorio de manifestaciones de su estado bioldgico. Algunas de estas 

respuestas son mmvoluntanas y su funcidn esta orientada a restablecer 

circunstanciaimente el equilibrio ecelégico Por ejemplo, el movimiento completo 

del cuerpo (humano) sirve en numerosas especies para producir expresiones, como 

gestos y posturas que al estar (ampliamente) ritualizadas expresan algunos 

comportamientos y necesidades 

ie)
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1.2.2.4. Representaciones 

La representacion, en el campo de la comunicacion, actua organizando un conjunto 

le datos de referencia proporcionados por el producto comunicativo, en algan 

x modelo que posee algun sentido para quien la utilice y se pueden encontrar en las 

siguientes formas. 

a). Las representaciones que son modelos para la accion, proporcionan informacion 

para afectar al comportamiento. 

b). Las representaciones que son modelos para la cognicion, dan a la informacion 

un sentido para afectar el conocimiento 

c). Las representaciones que son modelos intencionales, dan un sentido a ja 

informacion, al grado que afectan a los juicios de valor. 

Es pertinente afiadir que, no se esté en a posibilidad de comunicar si el trabajo 

expresivo de Ego y el trabajo perceptivo de Alter no estén guiados por las 

representaciones. En tanto, para completar el modelo dialéctico que aqui se ofrece, 

es necesario referirse a otros sistemas que intervienen en su funcionamiento. 

En este sentido y por definicion, aquel sujeto sobre el cual se comunica, no 

pertenece al sistema comunicatrvo y no puede ser encontrado en los actores nt en los 

instrumentos, ni en las expresiones, ni en las representaciones, (aunque el consenso 

entre los actores, la equivalencia entre las expresiones y Tepresentaciones y la 

veracidad de las comunicaciones se establezcan respecto al objeto de referencia). 

Entonces, se advierte que la penetracién del Sistema de Referencia en el Sistema 

Comunieauve se produce por la medians ce ies dates refersizciales. Asi, 2] objeto 

de referencia - como cualquier otro intercambio de energia con el medio -, contiene 

energia que puede afectar directamente a una materia prima, ahora transformada en 

sustancia expresiva, de] mismo modo que lo haria un Actor que aplicase energia 

sobre esa sustancia para producir expresiones. Aqui el objeto de referencia participa 

en la génesis de las expresiones de una sustancia expresiva. 

En esta linea de ideas, se puede decir que entre los objetos y datos de referencia 

existen, por tanto, diversos grados de referenciabilidad, mismos que se han 

perfeccionado en tos muevos instrumentos de comunicacion. En este caso, el sistema 

de comunicacién esta abierto a la sobredeterminacién (intervencidn) de la realidad 

de la que se ocupa. La sobredeterminacién que ejerce el sistema referencial sobre el 

sistema de comunicacién actua en un sentido circunstancial. 
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De tal manera que, la intervencidén del sistema social sobre el sistema de 

comunicaci6n sera entendida como toda practica personal o institucional que afecta 

a alguno de los componentes del sistema de comunicacién o al sistema en su 

conjunto, como se explica a continuacién: 

a). La intervencion que afecta a los actores de la comunicacion, esta determinada 

por su actuacién o no-actuacién (de unos u otros actores) en los procesos 

comunicativos, tales como la coaccién y la persuasion. 

b). La intervencién que afecta a los instrumentos de la comunicacidn determina et 

empleo o no de unos u otros media, entre estas - intervenciones - se encuentran la 

apropiacién de los media por personas 0 entidades ptiblicas, estatales 0 

privadas. 

c). La intervencién que afectan a las expresiones de la comunicacion, determina el 

empleo o no de una u otras expresiones, de estas sobresalen el silenciamiento y la 

censura. 

d). La intervencién que afecta a las representaciones de la comunicacién 

determinan el empleo o no de unos u otros modelos de representacién, como lo son 

la deformacién ideolégica de la realidad, la manipulacion y el falseamiento. 

e).La Intervencién que afecta al Sistema Social es la mediacién de la 

comunicacién. En forma inversa al caso anterior, el sistema de comunicacién puede 

utilizarse como un interventor que controla el funcionamiento de alguna 

institucién o de alguna practica social. 

Dicho lo anterior, se subrayar que a través de la comunicacién cabe intervenir 

sobre las necesidades, los valores y, en general, sobre los modelos del mundo que 

caracterizan a los diferentes grupos humanos. 

1.3. Teoria de la Mediacion Social 

A la Teoria de la Mediacion Social se visualiza como paradigma tedrico que 

permitird interpretar y sistematizar la diversidad de los elementos mternos de un 

proceso social. 

Esta teoria facilitara el establecimiento de un orden sobre las cosas, hechos, 

objetos y conceptos generados conforme al desarrollo de las sociedades 

occidentales, hoy formalizados por Manuel Martin Serrano, como Modelos 
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Mediacionales. A la explicacién de esto, precederén algunas puntualizaciones 

necesarias para su comprensién. 

Para ef autor, un modelo es comparable a un cddigo, porque puede interpretarse 

como un sistema codificante que significa lo misma que una estructura. Los tres 
permiten unificar la diversidad del acontecer, desde un punto de vista sociocultural 

compartido “a priori” por el mediador y los receptores. 

Ei eédigo, afirma, Martin Serrano, “es un sistema de posibilidades feseraiee a ae 
probabilidad del sistema en su origen para facilitar su dominio comunicativo” 
un punte de acuerdo social, una mediacién. 

Tanto modelo como cddigo y estructura, conducen a un estado de coercidn, cuya 

forma precisa, requiere “declararse partidario de lo que ocurre”. Es decir, 
manifestar una ideologia a través de un cddigo, de una mediacién que conduce a 
la misma cosa en un contexto determinado. 

La significacién del cddigo como control (coercidn) social es una constante cultural, 
en la medida que el mediador utiliza los mismos supersignos que los sujetos para 
pensar y actuar. De tal forma que el orden es equivalente a un mode o modelo 
establecido para entenderse con el mundo. 

1.3.1. Modelos de Mediacién y de Integracién 

La informacién anterior, enmarcada en un mtodela de mediacidn, muestra la 

amplitud o restriccién de las definiciones dadas a la realidad, de las 
interpretaciones alternativas que pueda desarrollar un integrante de la comunidad 
sobre el acontecer, sin pasar por alto el cddigo preestablecido. 

Por otro lado, cuando por alguna razdn especifica el orden de la comunidad se ve 
alterado, por desajustes en las normas, en las tecnologias 0 en las personalidades, las 

instituciones mediadoras (creadas para restablecer el orden), desempefian su objetivo 

como giroscopio”, reaccionando contra cualquier fuerza que pretenda apartarlo de 

su punto de equilibrio, ya que Ja sociedad esté sometida a un estado permanente de 

disfuncién. 

'3 Martin Serrano, Manuel “La Mediacion Social” P55 
** Dispositive mecanico, basado en el girostato. Se utiliza para estabilizar el movimiento de buques, cohetes, 

en pilotos automaticos para marcar él rambo 
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Para Manuel Martin Serrano, esta regulacién institucionalizada constituye un 

conjunto de sistemas de mediacién, cuya caracteristica esencial es que permiten 
modelos de integracién, de tipo cultural, politico, cientifico o profesional. Tales 
sistemas normativos o mstituciones son objeto de estudio de la Teoria de la 
Mediacién, en cuanto a su participacién en los procesos sociales, como se observa a 

continuacion: 

a) A la clase social se le estudia como istrumento de mediacién entre la 
estructura de produccién y las relaciones de producci6n. 

b) A la politica por su funcién mediadora entre los recursos y las aspiraciones. 

c) A la educacién por ejercer una mediacién entre los recursos y los 

comportamientos. 

d) La psieoterapia psicoanalitica como un instrumento de mediacion entre los 

instintos y la socializacin. 

A partir de lo antes expuesto, se comprendera que cuando un mediador aplica un 

modelo de orden a las cosas para mostrar una visién estable del mundo ocurre 
un cambio significative: La informacion del mediador ya no tendrd por objeto la 
realidad original, “lo que ocurre”. Por el contrario, el mediador trata de explicar 
el orden por lo que ocurre, como una manera de interpretar al mundo. 

Con base a esta orientacién y en los argumentos de Martin Serrano, con esta teoria 

se pueden establecer organizar modelos y actos que sirvan asimismo de criterios 
para diferenciar ideas, acontecimientos y comportamientos. 

En sintesis, el concepto de mediaciOn es referido, inicamente, cuando determinados 

significados deben asumir determinados significantes y cuando se atribuyen los 

segundos a los primeros, producto de la existencia de un cédigo mediador, es decir 
de un referente comuin, como el que se establece en los lenguajes. 

13.2. Caracteristicas de los Lenguajes 

Tras advertir que el referente en la comunicacion es el fundamento constituyente 

de la veracidad, se afirma que la comunicacién es objetiva. Aqui, la relacién entre 

referente y médrum implica un criterio de clasificacion de los media, desde la 
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perspectiva de la comunicacién, de acuerdo a las caracteristicas de los lenguajes 
empleados**, como se puede observar en. el siguiente cuadro: 

CARACTERISTICAS DE LOS LENGUAJES 

Relacién del Signe con Relacién del Mensaje Caracteristicas de los 

el Referente con el_Referente Cédigos 

. Media Acrénico Media Sincrénico 
Media Abstractos 

Particulares 
Libro y Radio Radio am 

Media Cine y TV Media Index Generales 

Iconicos 

cati Referentes Sujet 
Caracteristicas e al Control ea Resistentes al Control 

de los Mensajes Mediador 

. Los Media _Acrénicos 

. Se entiende por Media Abstractos aquellos lenguajes que convunican a través 
de signos y cuyo significante no se parece en nada al referente. Es decit que, 

quien lo codifique realizara, primero, un esfuerzo de abstraccién para hallar el 

referente y, después, ubicara especificamente de quién se habla en concreto. Por 
ejemplo, la palabra Television es el significante y el referente a buscar es el 

objeto mismo. 

. Los Media Icénicos, son lenguajes que contienen una serie de datos o 

informaciones en los propies significantes que permiten que esos simbolos 

sean isomorfos (tengan ia misma forma) al referente. Aqui el receptor no 

necesita de mucha abstraccién para identificar lo que esta viendo, sabe que la 

imagen que se presenta corresponde, pues es “casi igual” al referente inicial. Por 

ejemplo, la fotografia, el retrato de un barco se identifica como tal y al buscarlo 

se localizara ese mismo. 

son lenguajes que presentan un suceso con una 

diferencia de tiempo en que ocurrié. En ese lapso de tiempo, es posible ejercer 

una mayor mediacion sobre el mismo al estar mayor tiempo bajo el contro! del 

mediador. 

S ibid, p 83 
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4. Los Medios Sincrénicos son lenguajes que a través de Ia tecnologia, permiten 
que el tiempo transcurrido entre lo que sucede y la expresién propia se 

redazca al minimo. A diferencia del caso anterior, ¢stos se resisten al control 

del mediador, pues se trasmite en directo o en vivo tal y como se esta registrando 
el acontecimiento, casi en el mismo momento. Por ejemplo, la transmisién via 
directa de un evento deportivo o musica! de continente a continente a través de la 
television. 

5. Los Media Index son simalténeamente lenguajes sincrénicos ¢ icénicos. 

Para precisar lo anterior, habra de entenderse que los media abstractos emplean 
cédigos particulares, propios del mismo medio, por ejemplo, el lenguaje escrito, a 

diferencia de los iconicos o media index, que recurren a cédigos generates, a través 

de Jos cuales la mayoria de la gente entiende sin previo entrenamiento especial 
(como en el proceso de educacion, donde se necesita para leer y escribir un cddigo 
particular) Esta clasificacion se conecta directamente a una revision del uso del 
médium como se describe abajo: 

1. Un media abstracto sdlo puede comunicar si se usa un cédigo social particular 
y éste es compartido por emisores y recepiores. 

2. Los media icénicos pueden comunicar si se remiten a los cédigos sociales 
generales. 

A través del tiempo, la comunicacién ha prestado la cualidad predominante de ser 
abstracta, selectiva y selectora, por estar apoyada en el uso de cddigos particulares. 
Y cuando los medios icénicos comienzan a generalizarse, los cddigos sociales son 

movilizados con fines comunicativos, rompiendo de esta forma las fronteras 

etnocénitricas de la difusion. 

De ahi viene procede el hecho mismo de que, “ios medios acrénicos se prestan al 
control del significado de sus mensajes por parte del mediador. El referente esta 
ausente de la informacion cuando se Sleva a cabo el mensaje. La funcidn referencial 

del mensaje descansa en una imagen o en una expresién. 

Este referente vicario (suplente) puede ser fragmentado, reconstrtuido e incluso 
construido de forma tal que ef mediador puede mtroducir en el mensaje un 
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significado a su conveniencia y justificarlo en la pseudoevidencia (falsa evidencia) 
de una referencia previamente manipulada”?*. 

En jos media sinerénicos se permite que el destinatario pueda verificar la 
objetividad del mensaje, dado que el referente acompaiia a la comunicacién. Cabe 
sefialar que en los media acisticos, la verificacion es menos directa. La verificacién 

en los media icénicos es atm mas exacta. 

Es asi que, “la teorla de la comunicacién ha surgido cuando se ha cobrado 
conciencia de que la sociedad que dispone de ‘media’ sincrdénicos ¢ icénicos seria 
distinta de la sociedad que comunica de manera abstracta y acrénica”. " 

En el momento en que se desea interpretar a la sociedad en el espacio histdrico 
presente, sera necesario edificar una determinada teoria de la mediacién, aquella que 
se refiere al uso’ de los media en las sociedades capitalista, bajo el dominio 
monopolista, caracterizado por ejercer una influencia y una reproduccién de tipo 
social a través de los media index'® - 

Con to anterior, se busca proporcionar elementos de “clasificacién - aunque 

expuestos de manera general -, def uso comunicativo que se plantea para la 

sociedad que comunica de manera abstracta y acronica”!”. Este caso alude a 
las categorias de analisis sobre Television y discursos escritos. 

1.3.3. Usos y Funciones de la Comunicacion 

Con base en las relaciones que establece el mensaje con el emisor (signos, cédigo y 
referente), receptor y medio. Se distinguen las tres formas de empleo de la 
comunicacio, informativo, reproductive, contracomunicativo: 

a). El Uso Informative se observa cuando el emisor utiliza la comunicacién para 
transmitir datos. Aqui, se empiean los cédigos para controlar ja informacion 
desprendida del objeto y que llega al receptor, de tal manera que la secuencia 
informativa queda como sigue: 

6 ihid , p. 86 
“ibid, p. 88 
8 ibid., p 91 
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b) En cuanto al Use Reproductive, se dice que el emisor utiliza la com 

para transmitir informacién sobre la informacion, ademas emplea los mensajes para 

controlar jos codigos de decodificacién que se aplicaran al receptor. 

Emisor ————® (mensaje, objeto) —--—» receptor 

codigo 
referente = informacion 

El emisor, el medium, el contenido de la informacion y el receptor comparten el 

codigo sobre ef que se comunican. La exactitud de la comunicacion se comprueba 
por referencia al cédigo. Cuando Ja comunicacién esta orientada a !a reproduccion, 

el emisor ajusta Ja realidad al sistema de orden “a priori” que el emisor desea 

conservar. 

Los distintos elementos en esta forma de comunicacién establecen entre si, las 

siguientes relaciones caracteristicas: 

1.- Funcién Hustrativa: El referente sirve para proporcionar un ejemplo que 

confirma la validez del codigo. 

2.- Funcién Técnica. El mensaje permite que el emisor pase desapercibido. Esta 
ocultacién pretende hacer pasar al emisor por un mero técnico de la comunicaci6n. 

3.- Funcién de Consonancia: Los mensajes tratan de que el receptor adopte como 

propio el sistema de mediacion propuesta por el medium. 

4.- Funcién Redundante: El mensaje reproduce siempre algunas de las sub-rutinas 

que forman parte del repertorio aceptado en el codigo. 

c). Para el Uso Contracomunicativo se reconoce la ausencia de un cédigo que 

relacione al referente con el mensaje. Aqui, la destruccién o la anulacion de ese 

codigo no se debe a la falta de informacion, sino por el contrario, al exceso de la 

misma. 

Cédigo 
innovadora 

(Emisor}___» | emancipadora —— (mensaje) —*» — disonante 

(receptor) 
subversiva 
(referente) 
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Las relaciones que mantienen los elementos de esta forma de comunicacién da lugar 
a cuatro diferentes funciones, subversiva, emancipadora e innovadora: 

1. Subversiva: La referencia de los objetos sirve para mostrar que los significados 
de los mensajes son rutina “cristalizada” que no corresponde a la realidad. 

2. Emancipadora: El emisor emplea los mensajes para expresar sus actitudes, 
intereses, valores y actitudes generales que introduce el codigo. 

3. nnovadora: la organizacion del mensaje rompe “subrutinas” que aplicadas a 
los datos de la realidad, trasforman 1a informacién en una mera convencién. 

A ello, deviene la Provocacién de la Disonancia, pues el mensaje es un impacto 
provocativo que desorganiza los esquemas convencionales que el receptor acepta 
para interpretar la realidad. Es disonante respecto a los estereotipos que usa el 
receptor para analizar la comunicacién (por lo general los programas televisivos 
nunca deyan al receptor en una situacion disonante). 

En torno a la clase de cédigos mediadores, Martin Serrano expone la diferenciacién 

entre tres tipos de mediaciones de acuerdo a los referentes mediados 

Representaciones 

Objetos Modelos 

Funciones Ideologia 

Actos 

1.- Las Representaciones son las mediaciones que reducen la disonancia entre los 
Objetos y los Modelos. 

2,- La Ideofogia son las mediaciones que reducen la disonancia entre los Modelos y 

los Actos 
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3.- Son Funciones jas mediaciones que reducen la disonancia entre los Objetos y los 
Actos. 

Estos tres tipos de codigos usados en la mediacién tiene en comin que pueden ser 
expresados mediante un modelo légico. Asi, Funciones, Ideologias y 
Representaciones son comprobables directamente y entre si en el plano de sus 
formas légicas respectivas, es decir a un nivel metalingiistico, y no en el plano de 
sus Tespectivos contenidos. 

Cabe aclarar, que el metalenguaje, en iérminos de Martin Serrano, “prescinde de los 
significados especificos, de las operaciones del caracter heterogéneo y de los 
significados a los que se aplica””', para “expresar las coerciones reales como 
restricciones ldgicas (exclusion, implicacién, asociacién) y devolver a la realidad sus 
propias limitaciones transformadas en modelos del pensamiento y de la accion”. 

Es por ello que se podra referir a la Mediacién unicamente “cuando determinados 
significantes deben asumir determinados significados y cuando para atribuir los 
segundos a los primero existe un Codigo Mediador, es decir, cuando ciertos objetos 
del medio humano seran con ciertos objetivos, a través de un proceso de 
interpretacion de ja realidad que dirige los comportamientos y las acciones 
mediando siempre un proceso cognitivo””’. 

Hasta aqui se ha planteado, en general, de qué forma opera la mediacién como 
“agente” de regulacién entre diferentes sistemas*’, como el social, el comunicativo 

y el cognitivo, cuyo fin es la estabilidad y la reproduccién social. 

En este marco, se ubica a la mediacién desde el momento en que emergen cambios 
dentro del entorno: cuando esos aconteceres son seleccionados, procesados 
cognitiva y estructuralmente para, posteriormente, ser seleccionados y difundidos 
como informacion a fin de que el conjunto social interactie sobre el entorno, 
asegurando de tal forma su reproduccion. 

“En la construccién de las representaciones sociales dispuesta por los medios, 
también intervienen ofros sistemas para garantizar la coherencia y eficacia del 
modelo mediador, tales como el Sistema Histérico, entendido como el conjunto 
acumulado de respuestas sociales a situaciones similares” 

71 ibid. p 80 
7 ibidem., p. 80 

ibid. 
?* Manuel Martin Serrano define a un sistema como a un conjunto de entidades que se constituyen en la 
concurrencia de mds de un elemento el conjunto de los elementos de un sistemas muestran una organizacién 
y, a estos elementos los denomina componentes del sistema, remitase al inicio de este capitulo. . 

Martin Serrano, Manuel, “Curso de Introduccion a la Teoria de fa Medicjin en Comunicacién”, ENEP 
Acatlan, 1987 
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“ De este modo, la comunicacién propone un modelo que trata de dar 

coherencia a varios sistemas que, por ser abiertos son interactuantes y por 

tanto multi-afectados: Asi, 1os productos culturales comunicativos articulan entre 

si y a su interior referencias ‘ordenadas’ de todos estos sistemas. Los sistemas 
histérico, ecolégico, social y eventualmente el propio comunicativo se convierten en 
sistemas de referencia, del cual forma parte el sistema cognitivo, aunque habria que 
sefialar que éste tiene un papel funcional diferente””®, 

MODELO DE LA COMUNICACION 

SISTEMA HISTORICO 

SISTEMA CULTURAL (ECOLOGICO 
O REFERENCIAL) 

SISTEMA SOCIAL 

SISTEMA COMUNICATIVO 

ACTORES INSTRUMENTOS 

EXPRESIONES EPRESENTACIONES 

La mediacién, entonces, se plantea como un andlisis histérico de las relaciones 

sociales, de tal manera que es necesario responder como se media entre ambas 
circunstancias (historia y relaciones sociales). 

Para Martin Serrano, la existencia de Jos modelos mediacionales, tanto culturales 

como sociales, permiten establecer las relaciones que se presentan entre esios 
sistemas A este razonamiento corresponde Ia existencia histérica de cuatro modelos 
culturales de ja mediacion, que a continuacién se describen: 

6 ibid, p. 31
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1.3.4. Modelos Culturales de la Mediacion 

A continuacion se explicaran los modelos culturales del periodo medieval, del 

enciclopedismo o de la ilustracién, del capitalista y el del capital monopolista. 

1.3.4.1. Modelo Medieval 

En este periodo “no existia la percepcién cultural de un medio artificial (creado por 
el hombre) en oposicién de un medio natural”’’, sino que los objetos fabricados eran 
como una réplica de la naturaleza, obra de Dios, so\o existia un creador y por tanto 

la actividad del hombre era actividad de re-creacién. 

Aqui, era natural todo lo que estaba patente. Todo lo que se encontraba al alcance 

de Ja vista humana o de los sentidos. En tanto que, lo artificial, aquellos efectos que 

escapaban a esa percepcién, en consecuencia se concebian como magicos, tales 

como los procesos bioldgicos y quimicos (pertenecientes a la época del 

oscurantismo). 

La ruptura de esta concepcién medieval se origino tras la fabricacién de las “lentes”, 
pues se puso de manifiesto un mundo ajeno a la percepcién humana. Con ello, el 
hombre se adentré a otro mundo donde regia el orden microscépico y telescdpico. 
Asi, se consider6 natural aquello que responde a principios universales formulados 
de manera abstracta: segin Galileo Galilei*, 1a naturaleza sélo contemplaba una 
lectura posible, la abstracta. 

27 Martin Serrano, Manuel. Op. cit., p 9 
28 Galileo Galilei (1564-1642) Matemiatico, fisico y astrénomo italiano Estudié medicina en Florencia, Pisa y 
Padua, y en 1589 fue nombrado profesor de matematicas en la Universidad de Pisa. En 1609 construy6 un 
telescopio de refraccién; los fendmenos que observé, expuestos en su Sidereus Nuncius (1610), 

revolucionaron totalmente su actitud cientifica. Descubrié ias rugosidades de ia Luna, jas manchas solares y el 
sistema de los satélites de Jupiter. En adelante, todo el estierzo de Galileo se centraria en probar la realidad 
fisica del sistema copernicano mediante la construccién de una mecanica que explicara simultaneamente los 
fendomenos terrestres y los celestes. En 1632 publicd su Dialogo sopra i due massimi sistemi dei mondo, 
Tolemaico e Copernicano, obra en la que defiende enérgicamente el sistema de Copérico, no como hipétesis, 
sino como realidad fisica, y lanza wn inteligente ataque a la tradicién y aja ciencia afistotélica de su época. El 
22 de junio de 1633 un decreto de la Congregacién del Santo Oficio le declaraba culpable de haber afirmado 
absolutamente el movimento de la Tierra y la estabilidad del Soi El decreto declaraba ademas que la 
afirmacién de que «el Sol es ei centro del universo, que no se mueve de Oriente a Occidente, que la Tierra se 
mueve y no es el centro del mundo» es contraria a la Escritura ¢ «insensata y absurda en filosofiay A la 
sentencia siguid la abjuracion, por la que Galileo rechaz6 el sistema copernicano. Condenado a prisidn, se le 

permiti6, por razon de su edad y salud, residir en Arcetn, cerca de Florencia, Sus aportaciones esenciales a la 

mecanica son: una formulacidn restringida del principio de la inercia, la ley de la caida de los cuerpos, el 
isocronismo del péndulo, el principio de relatividad y el principio de composicién de velocidades Con sus 

35



J 

WIGV 

or 
‘Las cosas naturales expresan formas y proporciones geométricas; pero el mundo es 

un dato para el conocimiento y no para la contemplacién””’. A partir de que el 

hombre se permite experimentar con el mundo, no sélo nace un nuevo objeto 

del saber, también emerge un nuevo sujeto de la historia que contempla ya el 

uso de la razén. Esto da paso al siguiente modelo mediador. 

1.3.4.2. Modelo del Enciclopedismo o de la Ilustracién 

En este segmento histérico, el hombre busca el conocimiento por medio del 

raciocinio y de la inteligencia, mediante la diseccién y exploraci6n de la naturaleza 

y se inicia la busqueda de la felicidad a través de la fabricacion de objetos materiales 

como en sustitucién del mundo natural. 

Aqui “lo natural se subordind al medio artificial, pero ambos permanecieron 

armonizados en tanto que la ‘burguesia’ (agraria) concibié que las leyes (naturales) 

y las constricciones (sociales) eran, igualmente, reflejo de la razon””*. 

Al ser sustituida la burguesia agraria por la burguesia dustrial (generada por la 

productividad), se inicia el ocaso del naturalismo sociolégico. A partir de entonces, 

la naturaleza ya no expresaria la razon, y esta ultima seria quien dominara a la 

primera. La naturaleza, quien dejara de tener su alianza con la tecnologia y la 

cultura, sera abandonada por éstas. Lo cual puede traducirse en el hecho de que la 

razén triunfa como productividad a escala tecnolégica y como represién en el 

ambito de la socializaci6n. 

La vision burguesa sobre el mundo admitia la existencia arménica entre la 

innovacion tecnologica y el desarrollo cultural, sustentado en la hipdtesis de que 

ambas expresaban la misma racionalidad, “la antitesis entre la razon y la 

naturaleza’?!, marcaba una contradiccién, mientras en una se profesa armonia, en 

otra se rompe este esquema, al inferirse la ruptura entre raz6n y naturaleza. 

Este orden tecnoldgico que se generé instauré a una sociedad cuyo principal interés 

era la productividad, llevando a la puerta a un nuevo modelo. 

investigaciones se inici6 1a fisica en el sentido modemo de fa palabra; afirmo explicitamente que el lenguaje 

de la ciencia de ia naturaieza es la maternatica y planteo una metodologia completa para esta ciencia 

“Enciclopedia Multimedia”. 
?°vfartin Serrano, Manuel, op cit p 13 
° ibid, p.14 
3) bid, p.15 
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1.3.4.3. Modelo Capitalista 

A través del desarrollo tecnoldgico, la burguesia industrial acrecenté a escala la 

productividad de manera impensada. Se racionalizé la produccidn introduciende la 

divisién social de! trabajo entre los hombres que poseian los medios de produccién 

y los que Gnicamente eran duefios de su fuerza del trabajo. 

La sociedad que ahora se experimentaria tendria como caracteristicas no ser mas 

justa ni los hombres mas libres. La transformacion se presentaba de manera tal que, 

las técnicas eran més racionales y las riquezas materiales abundaban mas, pero las 

relaciones sociales se habian convertido en irracionales y la cultura del pueblo se 

empobrecia™”. 

Mientras la razon se veia imposibilitada a edificar una cultura de liberacion, la 

hipétesis de que junto a la tecnologia, ambos procesos avanzaban solidaria y 

armoniosamente, era falsa. 

La naturaleza perdia terreno, mismo que el dominio burgués ganaba sobre el 

proletariado. El héabitat natural del hombre se perdia gradualmente, para ser 

sustituido por productos artificiales creados por el mismo hombre y togrando que el 

contacto con la naturaleza fuera cada vez més irreal. 

El capitalismo presenté un dominio a tal magnitud que la burguesia industrial 

empefio toda su autoridad sobre la implantacion de una nueva forma de opresién, 

llamada ahora burguesia monopolista. 

Dicho cambio significs de manera relevante la imagen ideologica del mundo, 

constituyendo los rasgos que los socidlogos neomarxistas describieron como la 

sociedad de consumo de masas, alcanzando asi el mas reciente modelo mediacional. 

1.3.4.4. Modelo del Capital Monopolista. 

De entrada, se vislumbran dos aseveraciones que caracterizan a este modelo y son: 

a) “Se propone una aproximacidn de la realidad fundada en una imagen perceptiva 

del mundo, apoyada en el sentido de la vista, en vez de un modelo fundada en 

una imagen abstracta | 

3 inid., p.16 
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b) “Se supone una reconciliacion total entre el medio natural y el artificial”? 

La sustitucién de los modelos ideolégico industrial por el nuevo modelo 
monopolista, tiene que ver, en cierta medida con la existencia de los nuevos medios 
de comunicacién. La caracteristica de éstos es ser masivos y hacer mds fragiles las 
barreras conceptuales existenies entire el medio natural y el artificial, el de la 
cultura y el de la tecnologia. 

Los medios y en especial, la television, comenta Martin Serrano, transforma las 

cosas en signos de ellas mismas, ofreciendo representaciones casi idénticas de lo 
natural. “El sistema de produccién no puede crear ese aspecto natural pero si puede 
sin ningun esfuerzo, multiplicar reproducciones y ofrecerlas practicamente gratis”® 

EL hombre ha alcanzado una libertad, en cierta manera, de la angustia que 

representa desenvolverse en un mundo humano artificial, dandose o no cuenta, de 

que tal mundo natural presentado por iconos y sonidos, solo encausan un producto 

artificial diferente. 

1.3.5. Modelos Sociales de la Mediacién 

“Cada forma de mediar en la sociedad tiene su paralelo en una teoria cognoscitiva 
que puede ser referida a un modelo légico, mismo que debe de! ae que por su medio 
se exprese la ideologia que se utiliza para interpretar al mundo” 

Este modo de expresién esta orientado a implantar un control social sobre el grupo. 
Este “modelo ideolégico debe ser relativamente simple y lo mas genérico posible 
para que sea aplicado con eficiencia a cualquier situacion concreta’” 

Al respecto Martin Serrano sostiene que existen cuatro modelos sociales de 

mediacion diferentes: Mosaicos, Jerarquicos, Articulares y Latentes o Abstractos. 

3 3a ids p20 
4 ibid, p 30 
> ibid., p 58 
3 ibid, p 60 
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1.3.5.1. Mosaicos 

Corresponde a éste la caracteristica de que “ocurren en el nivel humano, son 
inicialmente independientes entre ellos e igualmente probables, y que todas las 
cosas, objetos y seres que puebla el medio humano son intercambiables entre si ¢ 
independientes”™”. 

En el presente caso, a los datos los desune, los desarticula “y los presenta sin 
discriminacién unos juntos a otros, se esfuerza en que las posiciones relativas de los 
componentes del sistema sean funcionales y no se produzcan inversiones, es un 
orden de secuencias. Asi, los hechos por heterogéneos que sean, pueden integrarse 

en la misma definicion de la realidad” *°. Es decir, los cédigos mosaicos imponen 

una vision fragmentada de la realidad 

13.5.2 Jerarquicos 

Para la representacion jerarquica de la realidad, lo hechos se encuentran embutidos, 
contenidos los unos en los otros. La aparicién de una definicion en la realidad social 
implica otras, y estara implicada en las demas; el orden se expresa en términos de 
dependencia y no de distancia. 

“El mundo se presenta estructurado por capas, para Ilegar al dato mas profundo hay 
que atravesar todos fos que se le superponen y no se pude pasar de un hecho a otro 
sin tener en cuenta los intermedios. La cultura oral es caracteristica de este modelo, 
las palabras habladas todavia no se estabilizan en forma escrita o impresa, son el 
Unico soporte de la continuidad cultural’, La mediacién jerarquizada trata de 
mantener la virtud de los signos, preservando su capacidad de aprobacién de la 
realidad. 

1.3.5.3. Articulares 

“El andlisis articular mfiere a partir de la observacion del conjunto de movimientos 
efectuados por el mediador con los datos de la realidad, el codigo del sistema Un 

* ibid, p61 
* ibid, p 62 

39



WIGV 

sistema aparentemente aleatorio puede constituir un sistema semiologico”® regide 
por un orden articular de tipo lingiiistico. Los cédigos articulares son un sistema de 
orden que permite la utilizacién de subsistemas diferentes (palabras, iconos, 
etcétera) los cuales pueden intercambiarse entre ellos sin que cambie el mensaje” 

La forma en que se reproduce el orden articular, permite que los mediadores 
(television, maestros, etcétera) se pueden sustituir unos con otros, de esta forma la 
visi6n del mundo conserva el mismo orden inicial. 

“La realidad a la que se impone un orden por un modelo articular no es la de los 
objetos, sino la de interdependencia de los objetos entre ellos. Los objetos se 
reducen a ser meros puntos de interseccién de los fasciculos de relaciones”™* 
Mediante este modelo las cosas son referidas al orden inminente que el mediador 

establece. 

1.3.5.4. Latentes o Abstractos. 

Da referencia al uso de los datos explicitos con el objeto de interesar al espectador 
en una realidad; el mediador emplea un sistema de orden que posee caracter latente. 

No muestra los criterios empleados para clasificar la realidad, ya sea porque para e1 
propio mediador son inconscientes, o porque desea mantenerlos ocultos. 

EI modelo abstracto ordena los datos manifiestos respecto a variables latentes, cuyo 
valor es siempre igual a cero (Hjelmslev, 1968) “se podria decir que el modelo 
abstracto es la estructura que introduce una vision de ja realidad desde el punto de 
vista de la inercia, de la ausencia de todo movimiento”?. Los modelos de mediacion 
latentes transforman en funcionales las apariencias irracionales, contradictorias 0 
incomprensibles de fa realidad. 

En el subcapitulo que aqui concluye se expuso Ja mterpretacién y sistematizacion de 
diversos elementos que se ubican al interior de los procesos sociales reconocidos 
como modelos culturales de la mediacion, para dar paso a la siguiente teoria de la 
Accién Comunicativa con base en la explicacién de los conceptos de mundo, 

° Semiologico Perteneciente o relativo a la semiologia Semiologia,Ciencta que estudia la vida de los signos 

de comunicacién de una comunidad, Ja linguistica seria una de sus partes mas importantes Enciclopedia 
Multimedia 
4 ibid. p 67 
* ibid. p 69 

ibid, p 69 
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universo, campo o esfera en que se considera se encuentra lo objetivo, los social y 

lo subjetivo del proceder humano. 

1.4. Teoria de la Accién Comunicativa 

El concepto de accién comunicativa se analiza siguiendo el hilo conductor del 

entendimiento lingitistico, mismo que remite a un acuerdo racionalmente motivado 

alcanzado entre los  participantes que se mide por pretensiones de validez 

susceptibles de critica”. 

Dichas pretensiones conocidas como verdad proposicional, rectitud normativa y 

veracidad expresiva, caracterizan diversas categorias de un saber que se encarna en 

manifestaciones o emisiones simbélicas que al fundamentarse se refieren con ellas 

a algo en e] mundo. 

El concepto de racionalidad comunicativa remite, por un lado, a diversas formas 

de desempetio discursive de pretensiones de validez, y por otra parte, a las 

relaciones que en su accidn comunicativa los participantes entablan con el mundo al 

reclamar validez para sus manifestaciones 0 emisiones, de ahi que la descentracion 

de la visibn del mundo se haya revelado como ja dimension mas importante de la 

evolucion de las imagenes del mundo. 

A toda sociologia que pretende ser teoria de la sociedad el problema de la 

racionalidad se le plantea simult4neamente en el plano metatedrico y metodoldgico, 

y encuentra ante la via que representa la investigacién sobre los conceptos formales 

del mundo, £ mundo se ha considerado como Ia totalidad de aquello que es el caso, 

el cual puede constatarse en forma de enunciados verdaderes. 

A decir de Junger (Junguer) Habermas ja accion comunicativa gira en torno a sus 
tres tipos de mundos: Objetivo, Social y Subjetivo. Donde los dos primeros 
constituyen ~ en una siguiente clasificacion - el Mundo Externo. Mientras que el 

ultimo es en si el mundo interno. 

A través del Mundo Externo se habré de accesar a la comprensién del mundo 

objetive, que corresponde al estados de las cosas existentes (estados fisicos de las 

cosas), asi come al mundo secial, de normas vigentes (Constituciones politicas, 

estatutos reglamentos). En tanto que, al mundo interno o de subjetividad, es todo a 

* Se presenta resumen de Teoria de Jos Tres Puntos, de Junger Habermas, en “Teoria de fa Acci6n 
Comunicativa”, Tomo i, p 110. 
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todo aquelio que no se pueda incorporar al mundo externo (sensaciones, reflexiones) 
y que solo podré tener acceso privilegiado el individuo mismo. 

En este sentido, k. Popper distingue tres mundo o universos, pero a diferencia de 
Habermas, éstos son esferas de accion. Las entidades tienen una forma de ser 

especifica, segiin pertenezca a cada uno de ellas. 

a). En la esfera del pensar estén contenidos los objetos, estados 0 sucesos Fisicos 
de estados mentales o de episodios internos; o de contenidos semanticos de los 
productos simbolicos. En estos ultimos, se distinguen entre explicitos e implicitos. 

b). En la segunda, la esfera del hacer, se hallara los estados de conciencia o los 
estados mentales o las disposiciones de comportamiento para 1a accion. 

Los productos simbélicos de la esfera que antecede son fruto de la fecundidad de la 
mente humana y se enfrentan al espiritu subjetivo con la objetividad de un nexo de 
sentido resistente, problematico, opaco, que hay que empezar alumbrando por 

medio del trabajo intelectual. 

c). Y en la tercera esfera, la del decir, se \ocalizan Jos contenidos objetivos del 
pensamiento, como los cientificos, poéticos y artisticos En este ultimo se agregaria 
el mundo de los productos de la mente humana, en \a que participan las relaciones 
internas entre productos simbélicos que esperan ser descubiertas y desarrolladas por 

la mente humana. ‘ 

Este tercer mundo es auténomo, por lo cual no se puede actuar sobre él. Y aunque 
nadie pueda dominar siquiera una porcion de él, no se puede vivir sin tener contacto 
con él, ya que todos hacen uso del lenguaje, cosa sin la cual dificilmente se tendria 

la calidad de humano. 

Dicha autonomia es una garantia de que los estados del mundo objetivo, vienen 
mediados por el descubrimiento de la légica especifica de los nexos internos de 

sentido. Asi ni el tercerc es reflejo del segundo ni viceversa. 

En sentido, Pierre Bordeau (Pier Bordiu), plantea la teoria de los campos bajo el 
eje central de que todo movimiento humano se configura en dreas objetivas y 
subjetivas. Es decir, el hombre se expresa en funcion de estas dos areas, donde a la 
primera corresponde el campo de la exterioridad y a la segunda el campo de la 

interioridad. 

En esta division del movimiento humano tiene cabida la exposicion tripartita de la 
accion comunicativa de los autores que le preceden, ya que el mundo objetivo y el 
subjetivo conformarian el segundo campo en este caso y el social el primero. 
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De esta manera, el campo externo sera constmido en el campo interno por medio de 

un conjunto de signos Hamado lenguaje. Con éste (lenguaje) se cifra el universo 

entero, el sentido de lo amplio, de lo extenso, del tiempo y del espacio para hacerse 
presente en la conciencia con una estructura y una logica propia. 

El campo interno es una perspectiva de lo propio (personal) y de la conciencia de la 

Configuracién del Sentido. De este Mundo Interno ia forma mas reconocida, por lo 

menos en este siglo, ha sido el Lenguaje, pues permite comprender, indagar y 

registrar al mundo. 

Es importante aclarar que, la condicién inicial para que funcione un Campo es que 

haya algo en juego (como los simbolos) y gente dispuesta a jugar (para encontrar, 

entender, significar, semantizar™ y transformarse); y que esté dotada de los habitos 

que implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes inminentes del juego y 

sus componentes (los simbolos). 

Resulta destacable que en la cultura, por lo menos Ja occidental, el lenguaje es uno 

de los grandes mediadores entre io interno y externo. Pese a que lo humano no se 

reduce a lenguaje, tal parece que el conocimiento lingtiistico es el corazon, (la razon 

de ser) de toda relacién subjetiva. 

Dados los anteriores planteamientos, se puede establecer que una vez que se han 

identificado los campos (interno y externo) se pueden reconocer a su interior 

simbolos distintos, que solamente seran interpretados por patrones culturales, 

establecidos y comprendidos a priori por el mediador y los receptores. 

A decir, la Comunicacién es el medio por el cual el sentido (0 \os simbolos 

significados que aparecen por todas partes y se requiere dejarlos emerger) adepta la 

forma social para configurar a la comunidad. 

Esas interpretaciones, puntos de vista o datos de referencia sobre individuos o 
lugares piblicos, requieren ser traducidos a Expresiones para asi conformar la 

Opimén Publica como tal. 

En si, los (tres) mundos, universos, esferas o campos que los autores han 

diseccionado, conforman, en conjunto, el Sistema de Referencias que los 

 Seméntico: significacion de las palabras. Estudio al cual se aboca la Semantica, ademas del de las 

estructuras significativas mas abstractas del lenguaje en general Enciclopedia Multimedia. 
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participantes suponen en comun en les procesos de comunicacién. Con este sistema 

de referencia, los participantes determinaran sobre lo qué es posible entenderse. 

Los seres humanos viven en una sociedad, en la que se tienen que orientar, tanto 

para conseguir Io que quieren como para evitar lo indeseable. Es por lo que se dan a 

la tarea de confeccionar mapas mentales o conceptuales de la sociedad con sus 

particulares detalles. En ellos registran su propia posicion y las vias que conducen a 

los fines que se proponen sin dejar de percatarse de los peligros que acechan a lo 

largo de estas rutas. Estos mapas crean el paisaje que representan. Estos, son 

paisajes sociales que otros hombres deberan estudiar y retomar cartograficamente. 

De los tres mundos aqui mencionados, sdlo el mundo objetivo puede entenderse 

como correlator de Ia totalidad de los enunciados verdaderos. Los tres, en conjunto, 

constituyen el sistema de referencia que los participantes suponen en comin en los 

procesos de comunicacion. 

Con este sistema de referencia los participantes determinan sobre lo (cual) gud es 

posible - en general ~ entenderse. Los particrpantes en una comunicacion, que sé 

entienden entre si sobre algo, no solamente entablan una relacién con el mundo 

objetivo, como sugiere el modelo comunicativo imperante en e] empirismo. 

Hablantes y oyentes manejan un sistema de mundos co-originarios. Pues con el 

habla, proporcionalmente diferenciada, no sélo dominan un nivel en el que pueden 

exponer estados de cosas, sino que todas las funciones del lenguaje, la de 

exposicién, la de apelacién y la de expresién estén a un mismo nivel evolutivo, 

como se verd a continuacién en el desarrollo de la Naturaleza Comunicativa de la 

Opinién Publica. 

1.5. La Naturaleza Comunicativa de la Opinién Publica 

En este apartado, se abordara la naturaleza comunicativa de la opinién publica a 
partir de su reconocimiento en diversas disciplinas y periodos histéricos, de su 
identificacién y relacién entre los elementos del sistema que representa, de sus 
componentes, asi como de las relaciones existentes entre estos y del modelo 

dialéctico de la comunicacion. 

A lo largo de las etapas historicas y a través de diversas disciplinas, la Opinion 

Publica ha sido conceptualizada, pero muy rara vez desde la Optica comunicativa. En 

este sentido, tanto Jas ciencias sociales como las biolégicas han mostrado y 

demostrado que la comunicacién es una conquista de la evolucion de las especies. A 
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decir, una razén de esto, es que la comunicacién cumple con su principal objetivo 
correspondiente a ia permanencia y desarrollo de la vida, ya sea por especie o por 
individuo. En otras palabras, por su filogenia u ontegenia®® 

De esto ultimo, se infiere que el hombre alcanzd el desarrollo de la vida social, 

sobreponiéndose dialécticamente como individuo concreto. Por ende, se observa que 
la comunicacién social esta equifinalizada al principio de la sobrevivencia del 
género humane y del individuo’”. 

Con relacion a la evolucién del lenguaje hablado, es pertinente destacar que no es un 
rasgo que haga diferente al hombre de los animales, ya que existen evidencias 
expuestas por la etologia’* que muestran cierto comportamiento oral de otras 
especies, parecidos a algunos procesos subyacentes a los sistemas de comunicacion 
de] hombre. 

Al respecto, se han realizado estudios sobre grabaciones de sonidos emitidos por 
animales y reproducidos para comprender sus respuestas, como, por ejemplo, que 
algunas variaciones en la emision oral pueden posibilitar el reconocimiento del sexo 
del emisor, el grupo de pertenencia y otros aspectos de sus relaciones sociales”. 

De tal suerte que, en el hombre como en los animales, histérica como 
transformacionaimente, la comunicacién siempre ha estado presente como un hecho 

palpable realizado de manera cotidiana en la sociedad a la que pertenece. 

Al explicarlo en otros términos, se puede decir que al surgir como especie, el 
hombre busca sobrevivir, valido del entorno ecoldgico, para allegarse alimento y 
de sus compatieros de raza para que, agrupados y aliados, logren sus satisfactores y 
mejoren su nivel de vida. 

La comunicacién es un hecho social que se encuentra en congruencia con los fines 
ultimos de la especie humana (salvaguardar el conjunto de interpretaciones que se 

dan sobre el acontecer y lo que en él pasa para que el hombre tenga un sentido en la 
vida) y del mismo grupo social para conservar territorio, bienes materiales y formas 
de producir satisfactores materiales e inmateriales. 

Aunado a lo precedente esta la idea de que en la personalidad del hombre la 
comunicacién cumple su funcién como un elemento estructurante que faculta la 

“6 Torres Lima, Héctor Jesus, “Apuntes de Opinién Publica”, S/F p.1. 
*” Se entiende por sobrevivencia a la permanencia de la vida y el desarrollo en términos de calidad de vida 
*§ Ciencia que estudia las costumbres. 
” Las madres, en el caso del_macaco japonés y el mono ardilla del Nuevo Mundo, muestran Tespuestas 
selectivas a las grabaciones de las emisiones de individuos jovenes 
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transmision de costumbres, habitos, actividades y de los avances en las diferentes 

razas humanas. 

Actualmente la Opinion Publica es un fendmeno humano que se estudia en este 
mismo sentido y se observa como el origen y realizacién de la plataforma de la vida 
social ocurrida, pertinentemente, entre grupos humanos. Cabe no olvidar que la 
naturaleza social es heredada a la humanidad, y que ésta surge con la habilidad para 

ja comunicacién, la interrelacion expresiva y simbdlica, que es capaz de sustituir 
actos ejecutivos, con la finalidad de economizar energia y eficientar la vida humana. 

Si fuera posible regresar al inicio de la humanidad, se observarian a los hombres que 
se agruparon por la virtud de que asi “fueron arrojados al mundo” debido a su 
condicion biolégica con las habilidades mencionadas en el parrafo anterior y que le 
permitieron una “interrelacién simbdlica con otros humanos con le finalidad de 
sobrevivir””? 

En tal sentido, vivir en grupo no es innato del hombre, sino que también es una 
caracteristica de muchos animales que nacieron con esta necesidad, asi como la 
habilidad para comunicarse y que ha tenido que perfeccionar a lo largo de su 
existencia 

Tras el proceso de comunicacién, el hombre trasmite sus pensamientos, emociones y 
experiencias que pretende sean escuchadas, conocidas y, en su caso, aceptadas, pero 
sdlo de esta manera - haciendo saber su sentir - podra obtener sus satisfactores 
sociales. 

En este caso, es indispensable advertir que un conjunto de datos de referencia no 

contenidos en una expresién son datos no significantes, “un fendémeno no nombrado 
no es conocido”. Es aqui donde radica la importancia del estudio de la Opinion 

Publica, pues para ésta son relevantes las expresiones emitidas por los sujetos. Por 
esta razon la identificacion y relacién entre los elementos que conforman la Opinion 
Publica cobra importancia para la presente investigacion. 

1.5.1. Identificacién y Relacién entre los Elementos del Sistema Opinién 
Publica 

Encadenado a esto ultnno, se establece que la Opinion Publica tiene como referentes 

a personas, cosas, animales; fendmenos politicos, culturales, econdmicos, sociales, 

*° Estudios de jabosatorio sobre primates demvestran ia importancia que tiene que estos animales se 
relacionen con otros de su especie, particularmente con su madre 
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etcétera, sin negar su posibilidad de interaccién dindmica y dialéctica con estos 

ambitos, pero sin admitir confusién ninguna entre lo referido con la expresion. 

Por ello, si se diera por entendido que la Opinion Publica cuenta con la expresion 

para consensuar 0 disensar”! sobre los asuntos de interés publico, sdlo a través de 

ésta podria analizarse. 

Entonces ja Opinién Publica, ejercida por el grupo social, se entenderd y se 

analizaréd a partir de la expresién misma. Esto hace que sea ubicada como parte del 

sistema comunicativo, cuya pertenencia no interfiere para que puedan establecerse 

relaciones solidarias, causales u espectficas con otros sistemas. 

Se entendera que Ia Opinion Publica es un sistema, relacionado con el sistema 

comunicativo bajo las condiciones que establece el modelo dialéctico de la 

comunicacién planteado por Manuel Martin Serrano, en el que se sostiene que la 

Opinion Publica cumple como sistema los parametros establecidos en la Teoria 

General de Sistemas, y que, por tanto, sus componentes pueden identificarse, 

relacionarse y seleccionarse. 

Bajo dicha dptica, la Opimién Publica es parte del sistema comuntcativo, porque la 

expresién es su unico elemento de accion y analisis definitorio de ambos sistemas. 

La Teoria de Sistemas y el Modelo Dialéctice de la Comunicacién, - de Manuel 

Martin Serrano - permitiran establecer Ja seleccién, las relaciones y la distincién 

entre los componentes en la organizacién y funcionamiento del Sistema 

Opinién Publica, considerado como un subsistema perteneciente al Sistema 

Comunicativo, ya que comparten sus elementos estructurales; actores, 

instrumentos, expresiones y representaciones. 

Por esia razon, se enumeran a continuacién los componentes del Sistema Opinién 

Publica 

1.5.2. Componentes del Sistema Opinién Publica 

El sistema Opinion publica se encuentra conformado por el grupo social, los 

instrumentos biolégicos y o tecnoldgicos, las expresiones y Jas representaciones, 

que enseguida brevemente se explican. 

51 Disentimiento, desacuerdo, ruptura 
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a) Grupo social, en el cual estan inmersos los actores del Sistema. 

c) Instrumentos bioldgicos y/o tecnolégicos mediante los cuales se expresa la 

opinion. 

d) Expresiones mediante las cuales se hard patente el consenso y disenso de los 

individuos que conforma el grupo social acerca del tema en debate. 

e) Representaciones que orientaran y definiran la opinién del grupo social, con base 

en Ja experiencia, intereses y circunstancias del individuo con respecto a su grupo 

social. . 

Los anteriores componentes del sistema Opinién Publica pueden verse reflejados en 
Jas cinco tematicas que se han definido como “lo publico” y que son: 

1, La sobrevivencia del grupo social. 

2. La produccién de bienes materiales ¢ mmateriales. 

3. La conservacion de la propiedad privada (territorio, medios de produccién y 
mercancias o bienes). 

4, El Estado (ejercicio del poder y sus consecuentes formas de accion) 

5. La Cultura 
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Si alguno de los debates no puede ser incluido dentro de alguna de estas tematicas, 
entonces no puede ser inherente y/o susceptible a lo que hasta este momento se ha 
definido aqui como Opinién Publica. 

La consideracién de los cuatro elementos estructurales del Modelo Dialéctico de la 
Comunicacién, y a su vez del Sistema Opinion Publica, tiene su razon de ser porque 
este iltimo pasa a ser un subsistema del Sistema Comunicativo, y que por ende, 
cualquier proceso de comunicacién deberd contenerlos, asi como sus consecuentes 
relaciones, que se describen mas adelante. 

1.5.3. Relaciones entre les Componentes del Modelo Dialéctico de la 

Comunicacién 

Las relaciones entre los componentes del modelo dialéctico de la comunicacién 
pueden ser solidarias, causales y especificas, y se pueden registrar, también, ente el 
Sistema de Opinién Publica y el mismo Sistema de Comunicacién, o entre el 

primero con otros sistemas ajenos. 

El total de los componentes estructurales o funcionales ya referidos, pertenecen al 

Sistema de Opinion Publica, ya que su existencia es necesaria para que funcione o 
permanezca organizado como tal. 

La implicacion obligatoria se da con base en los componentes estructurales y la 
optativa con base en los funcionales. 

Ante todo lo anterior, Ja Opinién Publica se puede definir como el conjunto de las 

expresiones de los individuos s pertenecientes @ un grupo social determinado que 

tienen un referente publico”’ entendiendo como “lo piblico” a todos aquellos 

asuntos que interesan y/o afectan al grupo social, a diferencia de “el piblico” 

que representa el grupo Social en si mismo. 

Con base a esta definicién, se analizaran las expresiones de ios individuos de! grupo 
social que hagan referencia a los cinco incisos precedentes (La sobrevivencia del 
grupo social y de las industrias; la produccion de bienes materiales e inmateriales; la 
conservacion de la propiedad privada; el estado y la cultura), estimando que en estos 

> “Pibtico”, segin Young Kimball, se refiere a hechos o actividades humanas que concretan el interés 
genera! de la comunidad. todo aquello que es visto, o es conocido en comin, todo aquello que esta abierto al 
uso 0 goce general. Gallo Romo, Olga, “Ubicacion Sistematica de la Opinion Publica”, UNAM, FCPyS, Tésis 
en Maestria En proceso.p 7 
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se incluyen todos los asuntos que han interesado y/o afectado a los grupos sociales 
en las diferentes etapas histéricas de la humanidad. 

1.6. Antecedentes Histéricos de la Opinién Publica 

Para reconocer los antecedentes de la Opinién Publica, se tomara como base el 
hecho de que la historia occidental se ha dividido en: Edad Antigua, Edad Media, 

Edad Moderna y Edad Contemporanea. 

La Edad Antigua comprende los periodos Ilamados Prehistoria y Protohistoria y 
alcanza hasta la caida del Imperio Romano (s. V). Los tiempos prehistéricos se 

subdividen a su vez en dos periodos: Edad de Piedra, que comprende el paleolitico y 
el neolitico, y Edad de los Metales, en la que se distinguen la Edad del Cobre, la del 
Bronce y la del Hierro. 

Seguin algunos historiadores, la Edad Media empieza con las invasiones barbaras 
del s. V y se prolonga hasta la caida de Constantinopla (1453). No obstante, los 
medievalistas discrepan sobre sus comienzos; algunos creen que las primeras 
mvasiones barbaras no rompieron la infraestructura de la sociedad bajo-Romana y 
piensan que seria mas correcto prolongar la Edad Antigua hasta el s. IX, cuando las 
segundas invasiones (s. VIII-IX) acabaron con la antigua organizacion politico- 
econdmica. 

Los tiempos medievales se subdividen a su vez en Alta Edad Media y Baja Edad 
Media. La primera se caracteriza por una contraccién econdmica general y un 
retroceso a un régimen de economia agropecuaria; coincide con la llamada primera 
edad feudal. Convencionalmente se prolonga hasta 1050. La Baja Edad Media se 
inicié con un periodo de expansion econémica (ss. XII-XIII) y finalizé con la crisis 

general de los ss. XIV-XV. 

La Edad Moderna se inicié (s. XVI) con una gran expansion comercial, precedida 

de espectaculares descubrimientos geograficos, y finalizé en el s XVIII con la 
subida al poder, en algunos paises, de la clase burguesa, enriquecida merced a la 
nueva coyuntura. 

Mientras que la Edad Contempordnea va desde la Revolucion Francesa hasta 
nuestros dias y se caracteriza, en general, por Ja aparicién en la escena politica de 
una nueva clase, el proletariado, el desarrollo de los nacionalismos y de la 

democracia politica, la aparicién de los totalitarismos fascistas y los regimenes 

socialistas y una gran expansion de la ciencia y la técnica. 
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1.6.1. La Opinién Publica en la Comunidad Primitive 

Para ubicar, describir y explicar al Sistema Comunicativo y al subsistema Opinion 

Pablica en la Comunidad Primitiva, es pertinente iniciar desde Ja forma en como se 

concibe al hombre en la tierra. 

Para ello, se encontré el dato donde se intenta precisar que hace cuatro siglos, un 
arzobispo de Irlanda, de nombre James Ussher, aseguraba que en la Biblia habia 

pruebas de que “el hombre. fue creado el 23 de octubre del afio 4005 antes de Cristo 

a las nueve de la mafiana”” 

Sin embargo, esta idea de la creacién forma parte de Ia herencia cultural mas 
arraigada del mundo, donde un Dios, en 7 dias, creé los cielos y la tierra, y es que 
hasta la fecha, la ciencia no ha generado con unanimidad el origen exacto de la tierra 

y el sistema solar. 

Adn, prevalece la idea de que nuestro sistema planetario comenzé como masa 
difusa de gases y polvo girando y concentrandose por la fuerza de gravedad para 
conformar el sol y a su vez los planetas; tras un prolongado proceso quimico, dio 
inicio Ja vida de las plantas y animales, siendo el dinosaurio el mas destacado, y el 
cual se calcula desaparecié hace 70 millones de afios. Pero, para paleontdlogos como 
Dale Russsell, de la Universidad de Minessota, Estados Unidos, “en la actualidad 
éstos sélo viven en las mentes de la especie —humana- que deben su existencia a la 
desaparicion del dinosaurio”** 

Segin el naturalismo modemo™, de los animales primates 0 monos se conservan 
escasos restos fésiles encontrados, principalmente, en Africa, Alemania e Irlanda. Y 
es sobre éstos que se pretende explicar la existencia del Hombre miciada hace 40 
millones de afios aproximadamente. 

Dicha estudio parte del hecho de presentar criaturas como el Oryopithecine, 
Ramapiteco, Autralopiteco, Homo Erectus, Home Habilis, Homo Sapiens, hasta 
llegar al hombre de Neandertahal 5° Pues, “posiblemente en el antepasado comin de 
los grandes simios y del ser humano, - en é/- se dieron por primera vez alguna de las 
caracteristicas del cerebro humano” 87 

* Selecciones, Reader’s Digest, “El Hombre, Dos Millones de Afios de Historia”, p 10 

+ Wikford N John, “Enema de los Dinosaurios”, p. 375 

* Diccionario Larousse Mustrado 
5° Neandertal Tipo humano representado por diversos vestigios fosiles provenientes del pleistoceno Los 
primeros restos fueron encontrados en las cercanias de la localidad alemana de Neanderthal, de ahi su 
nombre Enciclopedia Multimedia 
*'Wikford N John, op cit, p 377 
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Cabe hacer un breve paréntesis para enmarcar que el término Paleolitico” fue 

creado por J. Lubbock en 1865, con el cual designaria la edad de la piedra tallada, 

en contraposicién al término neolitico o edad de la piedra pulimentada. Asi, tal 

periodo se inicia con la aparicion del hombre y con la fabricacién de los primeros 

tiles por éste y se extendié durante Ja mayor parte de la ¢poca glacial, hasta la 

regresion final de los hielos, hacia el afio -8300. 

En 1863, para el francés E. Lartet este periodo arqueoldgico tuvo tres etapas; la mas 

antigua estaba caracterizada por los tipos de ttiles liticos” del yacimiento de 

Abbeville; la segunda por los de Aurignac, y la mas reciente por jos de la 

Madeleine. 

De tal suerte, que al paleolitico inferior, corresponde a las primeras formas 

humanas, Australopithecus y Homo Erectus y, en cuanto a los itiles, a las piezas 

talladas a partir de un niicleo de silex, del tipo «chopper», que cronologicamente va 

desde las épocas interglaciar Giinz-Mindel hasta el interglaciar Riss-Wiirm. 

Al paleolitico medio corresponde al chombre de Neanderthal», con predominio de 

las industrias sobre «lascas» en la mayor parte de Eurasia, industrias que se conocen 

con el nombre de musterienses, y que cronolégicamente corresponden al final del 

ultimo interglaciar y primera parte de la glaciacién Wiirm. 

Mientras que el paleolitico superior empieza durante una fase templada de la 

glaciacién Wim y termina con el inicio de las condiciones climatolégicas actuales; 

corresponde a la aparicién del Homo sapiens, de las industrias liticas de «hojas» y 

«buriles» y éseas, hasta el momento reducidas a algiin raro objeto. 

Los autores de estas industrias tienen ya una estructura cerebral idéntica a la nuestra, 

y las preocupaciones de caracter estético ocupan un lugar importante dentro de su 

actividad. Se constata, ya en los mds antiguos yacimientos, una organizacion del 

espacio habitado, la utilizacién masiva de los colorantes, la multiplicacién de los 

objetos y la aparicién de los primeros testimonios de un arte que durante el 

paleolitico superior conocera gran expansién. 

En 1835 en la cueva de Chaffaud (Vienne, Francia) se efectuaron los pritmeros 

descubrimientos de objetos artisticos tallados sobre hueso, en un momento en que la 

idea de una lejana prehistoria empezaba tan sdlo a ser esbozada. En 1860 los 

descubrimientos de E. Lartet en la cueva de Massat (Ariége, Francia) fueron el 

preludio de una cadena de descubrimientos, durante los quince afios siguientes, de 

objetos decorados asociados a las industrias paleoliticas. 

58 Se incluye resumen de “La Era de! Paleolitico”, en Enciclopedia Multimedia 
® litico. Relativo ala piedra Ibid 
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El descubrimiento mds importante tuvo lugar en 1879 en Espafia, al encontrar M. 
Sautuola las pinturas parietales de la cueva de Altamira (Santander). 
Paraddjicamente, esta cueva continia siendo la mas completa de la larga serie de las 
conocidas y la que posee las mas singulares representaciones. 

En el arte del paleolitico se distinguen dos tipos de obras: mobiliarias (estatuas, 
placas y bloques decorados y objetos utilitarios omamentados) y figuraciones 
parietales. Las primeras pueden tener cronologia, puesto que se las puede encontrar 

en un estrato arqueologico, cuyos primeros referentes son pequefios animales de 
marfil, algunas figuras, asi como estatuillas de mujeres. 

La fecha de las obras realizadas sobre pared (parietal) esta en funcion de unas 
atribuciones estilisticas y su comparacion con otros elementos cuya cronologia es 
conocida por haber aparecido en un estrato arqueolégico. Estos referentes son 
dibujos superpuestos, algunos a escala natural, o con colores llamativos, de cabailos, 
bisontes, renos, ibices, jabalies, bovinos salvajes, rinocerontes lanudos y mamuts 

peludos y en ocasiones, también figuras humanas con mascaras y simbolos 
relacionados con su instinto de reproduccién. 

Las obras mobiliarias han aparecido en yacimientos repartidos por toda Europa, 
mientras que el arte parietal sdlo es conocido en el suroeste de Francia y en el 
noroeste de Espafia, de tal manera que se suele denominar arte franco-cantabrico. 

En Francia se conocen las pinturas de Combarelles, Font-de-Gaume y Lascaux, en 
Dordogne; Niaux, Portel y Trois-Fréres, en Ariége; Pech-Merle, en Lot. Y en 
Espafia, Altamira y Castillo, en Santander. 

En sintesis, el arte naciéd con el homo sapiens y se desarroll6 durante la época 
prehistorica a lo largo de paleolitico superior y neolitico. Desde sus inicios 
constituyé la expresién de unas inquietudes espirituales, atestiguadas por la 
existencia de ritos funerarios. En Europa la escultura surgid con las Venus de la 
cultura aurignaciense, en las que la hipertrofia de los caracteres sexuales evoca la 
fecundidad. En el magdaleniense llega a su apogeo la pintura rupestre con figuras 
que exaltan la fuerza animal. 

En las cuevas de Altamira y Dasco los animales estan pintados con la misma 

preocupacién naturalista que caracteriza a las figuras grabas o esculpidas en las 
armas o herramientas. Sin embargo, las representaciones estan ausentes o son muy 

esquematicas y no se desarrollaran hasta el mesolitico. En ese period, el arte de los 
pueblos cazadores sera sustituido por el de los _pastores y agricultores. 

Tras haber dejado de andar en cuatro extremidades para erguirse en sus patas 
traseras, el Homo Sapiens tuvo que separarse de los demas seres de Ja naturaleza, 
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construyé herramientas de piedra, dividid los quehaceres para el macho y la hembra, 
conocié, incluso el fuego y cred una red de tipo simbdlico que, a su vez, le 
consentiria una comunicacién con lo inmediato y lo trascendente 0 espiritualmente 

hablando. 

Dentro de sus capacidades innatas, ademas, est4 el aprender de su entorno para 

saciar sus necesidades basicas }o que lo hacen ser una de las especies mas 
desarrolladas. Gracias a su capacidad craneal, que fue desarrollandose por miles de 
afios, es mds un ser de aprendizajes que de instrucciones genéticas. 

Habia ya “desarrollado el lenguaye y su caracteristica, esencialisima: 1a conciencia. 
Asi, surgié una inteligencia de género trascendental, enteramente nueva en el curso 

de la vida”. 

“La conciencia es un profundo saber de nosotros mismos y de los otros sobre el 
pasado y futuro, a diferencia de los animales que solo tienen conocimiento de su 
medio ambiente y sentido. Sdlo los seres humanos saben que acabaraén por morir, y 
es precisamente esta autoconciencia la fuente de la religion y la justicia, de las artes 

y de las ciencias en nuestra humanidad”. 

En cuanto a las manifestaciones comunicativas a través del arte del periodo 
paleolitico, no se relata nada, sino que se limita a presentar o re-presentar a partir de 

tos animales el paralelismo entre vida y muerte. 

Anteponiéndose, incluso al espacio del sacrificio animal, era sobremanera, 

importante el culto a los muertos. La realidad de la muerte hubo de estimular, desde 

el paleolitico inferior, alguna forma de pensamiento sobre la continuidad no fisica 
del individuo. El hombre muerto era considerado mds que materia en 
descomposicién, lo que dio pauta a la construcci6n de entierros no naturales. 

“E} hombre, con el uso de la manufactura de artefactos y la abstraccién ha alcanzado 

un nivel de desarrollo muy especial. Con la ayuda de un cerebro masivo ha 
internacionalizado su comportamiento a través de procesos complejos de 

pensamiento abstracto””. 

A lo largo del tiempo y del desarrollo evolutivo del hombre ha sido relevante su 

relacién con los animales Hasta Ia actualidad, algunos pueblo cazadores dependen 

de la caza de ammales y de la recoleccion de frutos, granos y raices para su 

sobrevivencia. En tales sociedades, como en sus antepasadas, requirieron del 

conocimiento detallado y de la habilidad de predecir la conducia de los animales que 

“ “Ubicacion Sistematica de la Opinion Publica”, p 1} 
6! Wikford N. John, “ nigma de los Dinosaurios”, p 377 

® Gallo Romo, Olga, op. cit. p. 15 
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constituyen su alimentacién. Por to anterior, es posible deducir que los primeros 
referentes en la comunicacién del hombre fueran animales. 

En esta etapa, el hombre era un ser dependiente de su medio natural, consumia, 

destruia y se desplazaba en busca de alimentos. Ya en el Neolitico varid sus 
relaciones con Ja naturaleza, pasé de némada a sedentarizarse, fundé los primeros 

poblados cultivando fa tierra y domesticé a los animales. 

EI periodo prehistérico neolitico se origind hace aproximadamente unos 9.000 aftos 
y se desarrollé después del mesolitico, ya en la época geoldgica actual. La 
significacién para el desarrollo de la humanidad fue fundamental. Pues el hombre, 
que vivia meramente cogiendo lo que la naturaleza le ofrecia, emprendid su 
dominio. En cooperacién con ella, el progreso se inicid cuando el hombre fue 
adquiriendo el control de su abastecimiento alimentario. 

En la forma mas primitiva de cultivo, los agricultores desbrozaban® y trabajaban las 
mismas tierras hasta que éstas agotaban su poder fertilizador, para luego 
abandonarlas e ir en busca de otras nuevas. Fue la época de la agricultura itinerante, 

practicada atin hoy en algunas comarcas del globo. En cambio, Ja sedentarizacién se 

afirmé rapidamente en los lugares donde el suelo era renovade y fertilizado por 
frecuentes aportaciones aluviales™ (Egipto, Mesopotamia). 

El hombre empezo a cultivar y mejorar por seleccién los vegetates comestibles y a 
domesticar ciertas especies animales para obtener de ellas alimento y proteccion. La 
revolucién que representé el descubrimiento de esta nueva economia alimentaria 
produjo, a su vez, un aumento en la poblacién. La humanidad cazadora y recolectora 
habia visto su crecimiento condicionado por el ntimero de vegetales y animales 
existentes, limitacion que se superé con el cultivo y la domesticacion, 

Desde el Préximo Oriente, el neolitico se extendié a Europa en su forma itinerante, a 

través del Norte de Africa hacia la Europa Occidental y por el Danubio hasta 
Bélgica y Germania. Las estaciones mds antiguas del Proximo Oriente muestran que 
agricultura y ganaderia estuvieron relacionadas desde sus origenes. 

La agricultura debié de nacer del aprovechamiento contmuado de plantas silvesires, 
locaimente abundantes. La ganaderia surgi de la captura y conservacién de 
animales jévenes y pequefios rebafios. Es de suponer que, al principio, ef animal 
domesticado fue considerado meramente como proveedor de carne. Después, los 
hombres irian descubriendo otros rendimientos (leche, estiércol, lana, transporte). 

© En cuanto a el cultivo se refiere, la broza es la actividad en Ja que se retiran los matorrales innecesarios para 
un optimo crecimiento de los vegetales sembradas. 
“ Torrente o inundacion de agua 
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Por otra parte, la necesidad de alimentar tos rebafios acrecenté ja tala y quema del 

bosque, a fin de facilitar y ampliar el espacio para el crecimiento de hierbas. Sin 

embargo, a pesar de estos avances, el mero aprovechamiente de los recursos 
naturales continud siendo esencial (caza, pesca, recoleccién de frutos, insectos y 

moluscos). 

E\ cultivo de la tierra requirié también una detenida observacién del tiempo y de las 
esiaciones. En consecuencia, aparecié el afio con sus divisiones. En él fueron 

fundamentales los movimientos del Sol. De esta manera pudo observarse que cerca 

de los trépicos, donde el desplazamiento de} Sol, entre los solsticios es menos 

acusado, y que la posicidn de las estrellas y constelaciones ayudé a la medicion del 

tiempo. 

En conjunto, el aumento de la poblacién y la aparicién de actividades especializadas 

estimularon los cambios sociales, politicos y religiosos que habian de conducir a 1a 

civilizacion urbana. 

La produccién de alimentos guid, por otra parte, a su conservacion (silos, vasijas) y 
a la constitucién de reservas, misma que favorecteron las relaciones comerciales. De 
tal forma que, las diversas comunidades neoliticas se bastaron a si mismas en lo 

fundamental, pero no vivieron aisladas. 

Algunos productos comerciales se obtuvieron mediante una industrializacion 
incipiente (minas y utiles de piedra). La lucha contra el bosque fue mejorada al 
aparecer la pulimentacién en los instrumentos de piedra, y eso explica la 
importancia adquirida por el hacha. Con ello empez6 también la carpinteria 

propiamente dicha. 

Otra caracteristica de las culturas neoliticas fue la ceramica, fabricacién de 
recipientes de arcilla que pueden resistir el calor y contener liquidos. Esta nueva 
industria supuso Ja primera utilizacién deliberada de una transformacién quimica y 
la aplicacién de una serie de pequefios descubrimientos. 

Entre los restos de los poblados neoliticos de! Proximo Oriente se encuentran los 
primeros indicios de la industria textil (lino, lana). Es de recordar que, estos oficios 
neoliticos fueron, en general, actividades familiares, aunque su tradicién técnica fue 

el resultado de una comunidad de experiencia. E] aumento de la poblacién fue 
apreciable y condujo a su vez a la colonizacién de nuevos territorios. 

“El hombre se agrupé en poblados en jos que, a parte de los recintos privados, se 
hicieron precisos los lugares comunitarios y construcciones defensivas. El uso de la 
piedra y el} barro posibilité la aparicién de nuevas formas de habitacion, en Ja que se 
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advierte una cierta preocupacién por la decoracion interior y exterior de los muros 
: . aan P 65 y 

mediante pinturas e incisiones”””. 

El tipo usual de poblamiento fue !a comunidad, generalmente pequefia, que habitaba 

en poblados de chozas o casas. Los recursos de la construccién fueron acrecentados 

con el descubrimiento del tapial y el adobe. 

Aqui, destaca e! hecho de que el esfuerzo colectivo fue la base de la economia 
neolitica, que suponia una organizacién social para regular ese esfuerzo. Sus 

instituciones politico-sociales estuvieron reforzadas por un sistema de creencias 

mé4gico-religiosas, entre las cuales figuran el respeto a los muertos (enterramientos 

con utensilios, armas, objetos de adorno y vasos con alimentos) y los cultos de ia 

fertilidad (pequefias figuras de la diosa madre). 

La técnica que caracterizé las culturas neoliticas fue la ceramica, considerada como 

testimonio cronoldgico y cultural indicador de las migraciones de los pueblos. La 

invencién de este tipo de ceramicas ha relacionado con el cambio de habitos 

culinanios. Respecto a la escultura neolitica parece estar directamente relacionada, 

por lo menos en sus indicios, con las practicas funerarias 

Los ultimo estudios realizados sobre yacrmientos neoliticos han permitido proyectar 

la hip6tesis de que durante el neolitico los craneos se conservaban como recuerdo de 

jos difuntos. 

El recuento anterior conduce a caracterizar la Opinién Piblica dentro de este 

periodo como fenémeno, no como objeto de estudio, pues surge desde el inicio del 
grupo social denominado Comunidad Primitiva. Asi, la Opinién Publica, en su 
aspecto fenoménico, se origina y realiza al interior de la vida social de los grupos 
humanos y de esta forma tiene pertenencia en estos grupos. 

En este sentido y a decir de Jean Jacquez-Rousseau’, el hombre en estado natural es 

un ser individual, sim embargo, por Jas circunstancias adversas a las que se enfrenta 

© Thidem 
% “Ubicacion Sistematica de la Opinion Publica”, p 17 
® Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) Escritor suizo en lengua francesa Recibio una educacion deficiente, 
por lo accidentado de su infancia, y a los 16 afios huy6 de Ginebra para acogerse en Saboya a la proteccién de 
un sacerdote. En Annecy le protegié madame de Warens, que le apoyé en sus estudios y en su aficién por la 
musica Atravesé un periodo de lecturas incesantes que quebranté su salud y le obligd a restablecerse en 

Montpellier durante seis semanas A su vuelta, trabajé como preceptor en Lyon, alterné esporadicamente con 

madame de Warens y entr6 en contacto con Fontenelle, Rameau, Marivaux y Diderot Gand el premio de fa 

Academia de Dijon con su Discours sur fes sciences et les arts (1750)  Expuso un avance de sus ideas en 

Discours sur lorigine et les fondements de I'inégalité parmi les hommes (1754), que abogaba por la 

espontaneidad natural contra la estructuracién de las instituciones sociales Después de 1756 advino un 

periodo de produccién copiosa Julie ou la Nouvelle Héloise (1761); Du contrat social (1762), obra 

fundamental en el desarrollo det pensamiento politico democratico, que fire requisada en cuanto aparecid, y el 
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cotidianamente tiene que ceder esta libertad propia e individual a cambio de una 
libertad colectiva que le permitira vivir con mayor seguridad dentro un grupo social, 
esta reunién colectiva origina el surgimiento del Estado, que sera el encargado de 
proveerlo de proteccién, alimento y territorio, que él solo, como ser individual, no 
podria conseguir ni conservar. 

“Puesto que ningun hombre tiene una autoridad natural sobre sus semejantes, y 
puesto que la naturaleza no produce ningun derecho, quedan pues, las convenciones 
como base de toda autoridad legitima entre los hombres”, 8 de esta manera, “el 

contrato social tiene como finalidad encontrar una forma de asociacién que defienda 
y proteja de toda fuerza comin a la persona y a los bienes de la cada asociado, y 
por virtud de la cual, cada uno, uniéndose a todos no obedezca sino asimismo y que 
quede tan libre como antes. 

“Este transito del estado de naturaleza al estado civil produce en el hombre un 
cambio muy notable, al sustituir en su conducta a la justicia, al instinto y al dar a sus 

acciones la moralidad que antes le faltaba. Solo cuando ocupa la voz del deber el 
lugar del impulso fisico y el derecho el del apetito, es cuando el hombre, que hasta 

entonces no habia mirado mas que a si mismo, se ve obligado a obrar segun otros 

principios y a consultar su razén antes de escuchar sus inclinaciones aunque se 
prive en este estado de muchas ventajas que le brinda la naturaleza, alcanza otra tan 
grande al ejercitarse y desarrollarse las facultades, al extenderse las ideas, 
ennoblecerse los sentimientos... 

Emile (1762), tratado pedagdgico rico en intuiciones y orientaciones. Figura contradictoria, influyd en los 
jacobinos y en su voluntad popular y democratica, tanto como en los conservadores y en Ios romanticos Su 
punto de partida constituye la critica del ingenuo optimismo progresista de ilustrados y enciclopedistas. 
Discute que las artes y las ciencias contribuyan a que el hombre sea «natural» y por tanto «bueno», supuesta 
la ecuacién ilustrada de naturaleza y bondad Ese «hombre natural» quedaria sustituido por el «hombre de 
cultura» que niega la naturaleza y configura un entramado de reglas convencionales o «artificiales», 
constitutivas a su vez de Ia sociedad tanto como del lenguaje y los «saberes» de los distintos pueblos 
Mediante su consideracién del «hombre de cultura» como «desnaturalizado», puso los cimientos de la 
etnologia contemporanea, como reconoce Lévi-Strauss. Dominado por la mania persecutoria, pasé unos afios 
de cambio domiciliario y recelo casi constantes Sus Lettres de fa montagne (1764) respondian a criticas de 
los pastores suizos. Residié en.Gran Bretafia una temporada con Hume, pero su animo desconfiado le rmpuisd 
a volver a Francia en 1767 At aiio siguiente se casd con Thérése Levasseur y poco después inicié fa 
redaccion de sus Confessions, documento autobiografico importante y avance claro del movimento 

romantico, que refrendaria su iiitimo libro, Réveries du promeneur solitaire (péstumo, 1782) La decisiva 
aportacién de Rousseau a la pedagogia puede resumirse en cuatro principios’ 1) el nifio debe ser educado por 
y para la libertad; 2) el mifio debe seguir su propia maduracién; 3) la educacién del sentimiento debe 
anteponerse a la de la inteligencia, y 4) el eyercicio del juicio es mas importante que 1a transmision dei saber 
La obra de Rousseau sirvié de inspiracion a las reformas educativas de Pestalozzi, Herbart y Froebel y a las 
bases fundamentales del movimiento dela Escuela Nueva Enciclopedia Multimedia 

8 ibidem 
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Lo que el hombre pierde por el contrato social es su libertad natural y un derecho 
ilimitado a todo lo que apetece y puede alcanzar; lo que gana es fa libertad civil y la 
propiedad de todo lo que posee” . 

La naturaleza del hombre se ubica en el plano social, mismo que cede su opcion de 
libertad individual en pro de una libertad colectiva que le proporcionara a cambio 
proteccién, alimento y territorio, elementds comprendidos en la conformacién 
politica, econdémica y social del Estado. 

Empero, se difiere sobre el apunte de Rousseau en el sentido de que el hombre no es 

naturalmente social sino que son las circunstancias las que lo obligan serlo, ya si 
bien el vivir en grupo no es una caracteristica privativa del él, si es una conquista 
biolégica y evolutiva de caracter filogenético”’ del hombre. 

El hombre, al conformarse, en los albores de su origen en grupos sociales 
denominados comunidades primitivas, dan origen al primer y mas arcaico sistema 
estamental en el cual ya existe un codigo de referencia comun entre todos los 
integrantes de dicho grupo social 

En la etapa de la Comunidad Primitiva, se observan las tres tematicas de afectacién 

social sobre las que se tenian que establecer el consenso en y para el grupo: 
Proteccién de los individuos frente a la naturaleza y otros grupos; el abastecimiento 

de alimentos y la posesién de un territorio. Lo que ubica al hombre en la 
clasificacién de sobrevivencia y conservacién de la propiedad privada. 

Aqui, la Opinién Publica se presenta como fendmeno y cumple una funcidén de 
caracter netamente comumcativo, no ejecutivo sino expresivo con capacidad 

simbélica, ya que rescata la capacidad natural del hombre para comunicarse sobre 
el presente, el futuro, sobre ideas y sucesos del pasado. 

Se aprecia que en el comunismo primitivo la Opinién Publica se privilegia 
principalmente en cuanto a la sobrevivencia y conservacién de la propiedad, con 
base en ello se le asignan funciones de consenso y disenso sobre el hacer; debido a 
su existencia como fendmeno cumplia su objetivo de caracter comunicativo a través 

® ibidem 
” Filogenia Rama de la biologia que estudia la historia evolutiva y la apaticién de tas especies, e intenta 
establecer el arbol evolutivo de todos los organismos, actuales o no. ibidem 
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de la simbolizacién de objetos de referencia que permitian el ahorro de energia 

gracias al empleo de las expresiones”. 

La Comunidad Primitva gira en torno a un modelo histérico paleolitico inferior 

basado en Dios, la sobrevivencia, la religién, el estado y el contrato social. Donde 

los Actores son grupos sociales y la familia, empleando Instrumentos biologico y 

tecnolégicos rudimentarios y expresiones a través de pinturas, esculturas y la 

gestuidad, encaminadas — via representaciones - a la trascendencia de la vida. 

Modelo de la Comunicacién de la Cultura Primitiva 

SISTEMA HISTORICO: Prehistérico 
(Paleolitico Inferior) 

SISTEMA CULTURAL: Trascendencia 

SISTEMA SOCIAL: Grupos Sociales 
(Contrato Social) 

SISTEMA COMUNICATIVO: 

ACTORES INSTRUMENTOS 
Los Hombre Cavernas, pieles y piedras 

EXPRESIONES: REPRESENTACIONES: 
Sobrevivencia, agrupaciones La trascendencia del hombre 

religidn (pinturas, 
Esculturas, gestuidad) 

Hasta aqui se concluye Ia etapa de la Comunidad Primitiva, para dar paso a la que 

constituy6 la Cultura Egipcia. 

71 Cabe recordar que con el término expresiones no sdlo se refieren las verbales, sino también las obtenidas 

mediante el uso de instrumentos tecnoldgicos instituctonalizados, como el toque de tambores que podria 

anunciar un ataque o una huida 

60



A IGV 

- 16.2. La Opinién Publica en la Cultura Egipcia 

A la cultura egipcia le antecede una que no habra de olvidarse, la de Mesopotamia 
(Ardal-Jazira), territorio (pais entre dos rios, Tigris y Eufrates) que fue poblado 
durante el neolitico, h. -2350 se produjo ia unificacion del territorio bajo Sargén, rey 
de los semitas akkadios. Hacia -2060 la primacia pasd a los sumerios y, 
posteriormente, a Babilonia, con su I dinastia, amorita, cuyo auge estuvo 

representado por Hammurabi (h. -1720). A ésta se ie atribuye las primeras ciudades 
del mundo, hace mas de 5 mil afios, idearon un sistema de escritura, descubrieron el 

bronce y fueron quienes primeramente utilizaron la rueda en sus vehiculos. 

Sus principales caracteristicas en cuanto a Arte se refiere fue el uso del adobe (por 

carecer de piedra) y del arco y la béveda (por carecer de arboles para las vigas). 
Poca importancia de la columna. Decoracién rica, especialmente en ceramica 
vidriada Templos sobre gradas (zigurat). En su area se desarrollaron las 

civilizaciones de los sumerios, akkadios, babilénicos y asirios. Dentro de sus 
conocimientos, destacan la arquitectura, astronomia, matematicas y medicina. 

El significado de Ja cultura mesopotamica es preambulo de la historia de pueblos 

antiguos, como lo es la cultura egipcia. 

En el plano mitolégico, Egipto fue hijo de Belo y de Anquinoe. Sus cincuenta hijos 
casaron con sus primas, las Danaides, y fueron muertos por éstas, a excepcién de 

Linceo. Heredé Arabia y conquisté el reino de los Melampodos, al que dio su 

nombre”. 

La historia del Egipto antiguo, data desde que fue poblado en el paleolitico inferior, 
a fines del milento -IV, cuando se encontraba dividido en dos grandes reinos: el del 
Bajo Egipto, en el delta del Nilo, con capital en Buto, y el del Alto Egipto, en el S., 

con capital en Nekhen (Hieracémpolis). 

Hacia el afio -3100, el rey del Alto Egipto, Narmer, posiblemente ei Menes de los 
historiadores griegos, conquist6 el Delta y unificd Egipto, fundando la primera de 
las treinta y una dinastias. La II] dinastia (h. -2700), durante el imperio antiguo, 

establecia la capital en Menfis, centralizé el poder e inicié la construccién de 

importantes monumentos funerarios (piramide de Saqqarah). La IV dinastia (h. - 
2620) levanto las de Giza, mandadas construir por Cheops, Chefren y Micerino. 

Durante el primer perfodo intermedio, tras la Vi dinastia (h. -2180), el caos se 

7 “1 a Era de! Paleolitico ”, Enciclopedia Multimedia 
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aduefié del pais, hasta que !a dinastia XI, fundada en Tebas (-2134), rehize la unidad 
st dD 

de Egipto. 

El pais extendié su influencia hasta el Proximo Oriente, iniciandose el imperio 

medio (-2040). La penetracién asiatica culmind con la toma del poder por sus jefes, 

los hicsos (h. -1674), quienes constituyeron las dinastias XV y XVI. Amosis los 

expulsé y fundd la dinastia XVIIL, iniciando el imperio nuevo, que con Tuthmosis 

II dominé Siria, Fenicia y Palestina, y logré que todas las naciones civilizadas 

reconociesen su hegemonia. 

Con Amenofis IV (Akhenaton), que intentd una profunda reforma religiosa de 

tendencia monoteista (h. -1350), se inicié la decadencia. Ramsés III (h. -1182-h. - 
1151) dio al imperio nuevo su Ultimo esplendor. Durante el tercer periodo 

intermedio (h. -1114-h. -716), reyes de Libia (h. -945) y Nubia (h. -730) instauraron 

nuevas dinastias. Con Cambises I, fundador de la dinastia XXVII (-525 a -404), se 

inicié la dominacién persa, finalizada con la conquista de Alejandro Magno (-332), 

que funds Alejandria. 

Con ello se inicié la época helenistico-romana, en la que el pais prosperd bajo la 

admunistracion griega, con capital en Alejandria. Las luchas por la independencia (h. 

-217) y las guerras dinasticas sumieron al pais en una grave crisis hasta la 

intervencion de César (-48). Cleopatra VII logré el apoyo de Roma (-36), pero tras 

la batalla de Accio (-31), Egipto fue anexionado a Roma. No obstante, nunca fue 

latinizado; la mayoria del pueblo abrazé la doctrina monofisita’® (iglesia copta). 

Egipto islamico se formd parte del imperio de Onrente desde 395 a 642, en que cayd 

en poder musulman. La islamizacién del pais fue rapida y se sucedieron las dinastias 

tuluni (868-905), fatimi (969-1171), ayyubi (1171-1250) y la de los mamelucos 

(1250-1517), que convirtieron a Egipto en una gran potencia. 

Las manifestaciones artisticas mds importantes del antiguo Egipto son el 

templo y la sepultura. Los templos, en los que nunca se empled la béveda, - a 

diferencia de la cultura mesopotamica - estaban formados por tres grandes recintos: 

peristilo, en el que podia entrar el pueblo; hipdstilo, reservade para los sacerdotes y 

dignatarios de la corte, y 1a capilla, a la que sdlo tenian acceso el sumo sacerdote y 

el faraon. 

La fachada de} templo, llamada pilono, tenia en el ceniro la puerta de entrada 

bordeada por torres trapezoidales. Para sostener la techumbre se empleaban 

® Monofisita ad) ys Dic de los que siguen la doctrina cristolégica segin la cual las dos naturalezas de 

Cristo se fundieron en una sola Ja naturateza divina absorbié la naturaleza humana. Se usa especialmente en 

plural. Toidem 
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numerosas columnas con capiteles en forma de capullo o de flor de loto. Entre los 
templos mas famosos destacan los de Karnak y Luxor. 

En el antiguo Egipto, la supervivencia del cuerpo momificado era una garantia de 
vida mas alla de la muerte. Sus profundas creencias religiosas de los egipcios fueron 
el origen de su civilizacién™. Las sepulturas mas caracteristicas fueron las piramides 
y las mastabas (nombre de las primeras tumbas egipcias del imperio antiguo), las 
primeras estaban reservadas a personajes reales, y las segundas a los nobles. Ei 
conjunto mas notable es el de Giza. 

La escultura esta caracterizada por el hieratismo y la frontalidad de los personajes. 
Destacan las estatuas sedentes de Chefren, de Rahotep y su esposa, la esfinge de 
Giza, las gigantescas estatuas de Ramsés II en la fachada del templo de Abu Simbel, 

el busto de Nefertiti, etc. En tos relieves, los personajes y animales se representaron 

de perfil, pero con el torso def cuerpo humano visto de frente; en la figuracion del 

rostro, el ojo visible corresponde a Ja que tiene visto frontalmente. 

La pintura, al igual que el relieve, se caracteriza por la falta de perspectiva, por la 
posicién de perfil de los personajes y por ciertas reglas convencionales, como pintar 
la tez varonil de rojo, la femenina de amarillo o rosa, etc. En cuanto a literatura se 

refiere, en la Epoca antigua se conocen textos en caracteres hierAticos 0 jeroglificos 
sobre, poesia, religién y popular. Y los pocos indicios de teatro que aparecen 
apuntan a lo religioso. 

Sobre este pueblo, la mano del faraén o monarca reinante, pesaba muy duramente, 

pero mas atin gravitaba la obsesion por la vida futura. Por esta raz6n el arte egipcio 
ofrece una sensacidn de inmovilidad, de pesadez, de misterio. Da la idea de algo que 
no cambia, de eternidad. Esta cultura se desarrollaba en funcién de un ideal 

ultraterreno, religioso de supervivencia. En ningin otro pais de la antiguedad se 
flevé a cabo un culto a los muertos tan minuciosa como en Egipto. % 

Participar en la construccién de las piramides y de los templos era para los egipcios 
un acto de profundo significado, pues toda la tierra de Egipto y su pueblo 
pertenecian a los dioses y en particular a Horus ( Deidad solar egipcia, representada 
por un halcén. Dios principal de la regién del delta del Nilo, su culto se extendio a 
todo el pais. Hijo de Ra y hermano de Seth, o hijo de Isis y Osiris segin otros 
mitos”®), a quien, segtin se creia, el faraén representaba sobre la tierra durante el 

curso de su vida’”. 

4 “EI Hombre, Dos Millones de Afios de Historia”, p 61 

® Super Enciclopedia Tematica llustrada, Tomo IV, p 19. 

© Enciclopedia Multrmedia 
* Super Enciclopedia... Tomo IV, p 64. 
® «Uhicacion Sistematica de Ja Opinién Publica”, p. 18 
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Como se puede observar esta civilizacién muestra la complejidad de una cultura que 

nacié en el tercer milenio anterior a la era actual y pervivid. Ente las aportaciones 

mas importantes de esta cultura destaca la escritura hieratica 0 jeroglifica. 

Para adentrarse y comprender su mundo es imprescindible considerar la cronologia 

tmica, que no era continua, pues el inicio de cada reinado suponia la vuelta al 

principio del aio I, por !o que seria necesario conocer la duracién exacta del reinado 
de todos los faraones para precisar la fecha de cualquier acontecimiento. 

La civilizacién egipcia asenté los principios de su cosmovision en la lengua, la 

religion y las instituciones. El imperio antiguo significéd la consecucién de un 

poder real absoluto apoyado en una rigida teologta basada en la preeminencia del 

dios solar Ra, lo que hacia que la administracién interna del pais obedeciera a una 

regulacion muy estricta y escasamente flexible. 

En la V dinastia mnicia la decadencia de esta cultura cuando se erosiona el prestigio 

de la figura real, en parte por la tendencia hereditaria en la sucesién al trono y en 

parte por la pérdida de cardcter sagrado e incluso divino del rey, quien en la 

estructura social egipcia ocupaba el maximo rango, quien era tenido como Dios 0 

emisario de un dios y, por tanto, digno de adoracién. 

Asi, el faraén estaba mas cerca de los dioses que de los hombres, era un ser 

omnisciente y de bondad absoluta que procuraba el bien de los subditos, 

protegiendo al débil y haciendo reinar a la justicia. Su venida significaba la 

renovacién de la primera creacién, el restablecimiento del equilibrio de la 

naturaleza. Cualquier cambio en el trono era, en Egipto, de orden césmico. A la 

muerte del faraon, el caos amenazaba el orden del universo”*. 

El clero, en este caso tenia, por delegacion real, asegurar el mantenimiento 

permanente de la creacién y el equilibrio universal obtenido el primer dia del 

mundo, gracias al cual se alejd el caos y se hizo posible la vida. La vida en la tierra 

para los egipcios era solo un aspecto de un ciclo invariable, un episodio efimero en 

comparacién con el tiempo infinito del mas alla. La muerte suponia la posibilidad de 

la felicidad eterna, pero, para lograrla, el hombre habia de vivir en este mundo en 

armonia con las reglas establecidas, con la ética emanada del poder. 

El acontecimiento que generé la compleja red de divinidades egipcias fue Ja 

creacién del mundo. La primera cosmologia que se elaboré para constituir un 

verdadero sistema teoldgico fue la del santuario de Heliopolis ?, que tuvo en el 

7° Heliopolis Baalbek Antigua ciudad de! Libano, ocupada por los fenicios y después por los gniegos, que la 

liamaron Heliopolis. En el s. VI fue ocupada por los arabes. Conserva restos romanos y bizantinos Incluida 

por fa UNESCO en el patrimonio cultural mundial. Enciclopedia Multimedia 
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numero nueve su sistema de ordenacién. Tras la forma de comprender la vida, el 
gran legado de esta cultura lo constituyen sus edificios, esculturas y literatura 
religiosa. De esta ultima se han encontrado en corredores y salas de las piramides, 
grabadas poesias y cantos o frases encomiasticas o de suplica o alabanza. Escritos 
en papiro, se han encontrado innumerables muestras del pensamiento egipcio®™’, 

Pero entre todas destaca el flamado “Libro de los Muertos”, que contiene una 
coleccién de pensamientos, consejos, confesiones y poemas relacionados con el 
juicio en el transcurso del cual Anubis pesaba las almas de los difuntos Dios de los 
muertos y conductor de las almas, representado como un chacal o con figura humana 
y cabeza de chacal“'. Mientras tanto, al sudeste de Europa y al sur de la peninsula 
Balcanica se asienta la cuna de la civilizacion mediterranea, Grecia. 

Es necesario mencionar que el modelo histérica de Egipto fue de tipo Dindstico, 
basado en lo divino o medieval y en la esclavitud. Donde como Actores se 
encontraban los faraones y los grupos sociales, empleando Instrumentos 
biolégicos y tecnolégicos, para construir sus Expresiones a la muerte y 
Representar la trascendencia a la vida. 

Modelo de la Comunicacién de la Comunidad Egipcia 

SISTEMA HISTORICO: Dinastico 

SISTEMA CULTURAL: Trascendencia 
(Divine) 

SISTEMA SOCIAL: Esclavista 

SISTEMA COMUNICATIVO: 

ACTORES: INSTRUMENTOS 
Faraones Bidlogicos y Tecnolégicos: 
Grupos sociales Camaras mortuarias, 
Subdites, piedra, papel, plantas 
El Pueblo 

EXPRESIONES: REPRESENTACIONES: 
La muerte y Ia religién La trascendencia del hombre 

® Super Enciclopedia Tematica Ilustrada, Tomo IV, p. 22 
* Enciclopedia Multimedia 
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1.6.3, La Opinién Publica en la Comunidades de Grecia y Roma 

A continuacién se abordara, primeramente, el aspecto histérico, y para después 
explicar el uso de la Opinién Publica, en ambas comunidades. 

1.6.3.1. Historia de Grecia 

En la Historia de Grecia, y durante su Periodo protohelénico, de acuerdo a estudios 

existen huellas del hombre desde el paleolitico. Cabe decir que, en su totalidad 
Grecia no fue habitada, sino hasta el neolitico (h. -5000). Las tribus mediterraneas, 

antiguas y civilizadas se fundieron con otras de origen ario, procedentes dei centro 
de Europa que Ilegaron a Grecia unos 1,500 aiios antes de J.C. 

Su vida primitiva es conocida por las investigaciones arqueoldgicas y lingitisticas, 
también por las leyendas que explican la fundacién de ciudades, las luchas de éstas 
entre si y las relaciones con los pueblos extranjeros. Los poemas atribuidos a 
Homero, la Iliada y la Odisea, recogen mas tarde las descripciones de la vida, 
costumbres y guerras de los antiguos griegos. 

En este tipo de organizacién, los griegos consideraban como el fundamento de la 
sociedad a la familia, en la que se perpetuaba el culto a los antepasados. Después 
vendrian las tribus, de las que se reconocen principalmente cuatro; la de los aqueas, 
eolios, dorios y jonios. 

Las constantes invasiones que incrementaron la emigracién de colonos griegos al 
litoral de Asia Menor, provocaron la fragmentacién de Grecia (s. -XI a -IX) y con 
las tribus se constituyeron las ciudades-estado (polis), al frente de las cuales habia, 
al principio, un rey, con poder militar y religioso, que gobernaba asesorado por un 
consejo de ancianos; pero los nobles terratenientes (eupdatridas) se impusieron y 

sustituyeron la monarquia por un Estado aristocratico u oligarquia. 

Un estado griego se conformaba por una fortaleza denominada acrépolis, a Jo largo 
de la cual se levantaban edificaciones y poblados unidos por lazos familiares 
politicos, econédmicos y religiosos. Dichos Estados se ubicaban en un circulo 
formado por montafias y abiertos al mar que les permitié iniciar un intercambio de 
objetos entre si. 
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La diversificacién de la economia determing la fundacién de colonias griegas por 

todo el Mediterraneo. A partir del s. -VII, el desarrollo comercial e industrial originé 

la formacién de una rica clase media que disputaba el poder a la nobleza, a la vez 

que los campesinos y jornaleros propugnaban una revolucién social que aboliese 

deudas y repartiese la tierra. 

Esta agitacién determind la aparicién de la tirania, que con el apoyo del pueblo y de 

las clases medias, aliadas contra la aristocracia, confiaba el poder a un solo hombre, 

un monarca, que bajo su tutela no lograron unirse ni en la. prosperidad ni en las 
: & : : «82 

dificultades, ya que “eran ardientes defensores de su independencia™. 

En Atenas, un intento de la aristocracia de retornar al poder fracasé ante la oposicion 

del pueblo y de la clase media, que implantaron la democracia (s. -VD, cuya 

economia se basé en el trabajo de los esclavos y semilibres, privados de derechos 

politicos. Esparta, la otra ciudad-estado hegeménica, mantuvo un régimen 

oligarquico y mihtarista, cuyo poder impuso en la Liga del Peloponeso (s. -VI). 

Hacia -540, Persia conquisté las ciudad griegas de Asia Menor y se lanzé a la 

conquista de Grecia, pero las ciudades-estado, encabezadas por Atenas y Esparta, 

derrotaron a los persas en Maraton (-490), Salamina (-480) y Platea (-479), durante 

las guerras médicas. 

Para proseguir la lucha maritima contra el imperio persa, Atenas constituyé la 

Confederacién Ateniense o Liga de Delos (-477), y a partir de entonces dominé el 

comercio maritimo del mundo colonial griego y se convirtié en su centro politico e 

intelectual, cuyo periodo de mayor esplendor correspondié al gobierno de Pericles 

(-462 a -429). 

Durante las Guerras del Peloponeso y época macedonica, la vieja rivalidad entre 

Esparta y Atenas desembocé en la Guerra del Peloponeso (-433 a -404), concluida 

con la derrota de Atenas. En todas las ciudades de la Liga Atica, la democracia fue 

sustituida por gobiernos aristocraticos. Tebas encabezé entonces el movimiento 

antiespartano (s. -IV), pero a pesar de sus éxitos militares no consolidé su 

hegemonia, y el agotamiento y division de los griegos facilito a Filipo II (-356 a - 

336) la supremacia de Macedoma. 

Su hijo Alejandro, con sus conquistas, facilito la gran expansion del helenismo de 

los siglos siguientes. A su muerte (-323), Grecia traté de recobrar su independencia, 

lo que logré tras la formacién de las ligas Etolia y Aquea (-280), pero, debilitada por 

las guerras y los conflictos sociales, entro en decadencia. 

_® Super Enciclopedia Tematica Hustrada, Tomo IV, p. 27 

67



NIGV 

Es pertinente apuntar que de todas las ciudades griegas las que mas destacaron 
fueron Atenas y Esparta. Esta ultima se situd junto al rio Eurotas. La antigua Esparta 
fue la mds poderosa ciudad-estado de Grecia. Fundada por los dorios en el s. -IX, 

lleg6 a dominar la mayor parte del Peloponeso. Su constitucién politica, 
tradicionalmente atribuida a Licurgo, establecié que la soberania residia en la 

asamblea del pueblo (apell4), en una monarquia doble, y en el consejo de ancianos 
(gerousia). 

A fines del s. -VIIL, la aristocracia se aseguré el control del poder por medio de la 
institucién de los éforos. Los espartanos se convertian en ciudadanos con plenos 
derechos politicos (homotoi o iguales) tras una severa educacién militar, 

constituyendo una aristocracia poseedora de tierras que trabajaban los ilotas, siervos 
de la casta dominante. Los habitantes de los demas pueblos de Laconia, los periecos, 
eran libres, se dedicaban al comercio y a la industria, pagaban impuestos y servian 

en el ejército espartano, pero no tenian derechos politicos. 

Su rivalidad con Atenas culmino en la guerra del Peloponeso (-431 a -404), en la 
que Lisandro obtuvo la rendicién de Atenas. Esparta hered6 el imperio ateniense, 
pero su despotismo provocé la coalicién de Atenas, Argos, Tebas y Corinto, alterné 
victorias y derrotas, hasta que la victoria de los tebanos en Leuctra (-371) puso fin a 

su predominio. 

Con la dominacién romana y bizantina, ocurrida a fines del s. -H1I, y durante la Ti 
guerra punica, las colonias griegas de Occidente pasaron a Roma, y tras la victoria 
romana de Leucopetra (-146), Grecia se convirtid en protectorado romano, que 
Augusto convirtié en provincia. No obstante, mantuvo su influencia cultural sobre 

Roma. 

Con esta division del imperio romano (395), Grecia formé parte del imperio 
bizantino, cuya base cultural fue helénica. Desde el s. Ifl sufrié las invasiones 
barbaras (principalmente eslavos), que modificaron su composicién étnica y 

condicionaron su evolucién hacia el feudalismo. 

Los documentos histéricos, ubican el nacimiento de la democracia en el siglo V a 

de C. Se hallaba en su apogeo bajo el gobierno de Pericles, ateniense demdcrata ¢ 

imperialista que habia sofiado con una ciudad que fuese digna de su imperio, una 

ciudad de ja que los aliados de Atenas se sintiesen orgullosos de visitar y en la que 

pudieran comprobar que los tributos que se pagaban se invertian en crear la mas 

bella capital de ja trerra®. 

83 «1 Hombre, Dos Millones de Afios de Historia”, p 99 
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En esta época predominaba la idea de que cada ciudadane adulte varén, nacido libre, 
pudiese dar su opinion para la gobernacién del Estado, resultando una novedad. 
Hasta ese momento, la mayoria de las ciudades-Estados griegas habia sido 
gobernadas por oligarquias o por gobernantes absolutos y wnicos, llamados tiranos. 

Entre los griegos el ejercicio de la politica y las luchas entre los gobernantes dieron 
origen a la oratoria, una de \as artes literarias mas cultivadas en la antigiedad™. 

Por otra lado, se conoce que el nacimiento de buena parte de los géneros literarios 
se asienta en la época arcaica (desde sus origenes a los comienzos del s. -V. Y de ese 
periodo se conservan dos grandes poemas: la Iliada y la Odisea. Hacia el s. -VII se 
dan las primeras manifestaciones liricas (Arquiloco, Safo, Anacreonte) y de la 
poesia coral. 

La €poca clasica (del s. -V al s. -IV), es la més radiante de Ja cultura griega y la 
caracterizé el drama, en su doble vertiente de tragedia y comedia. Euripides, Esquilo 
y Sofocles destacan entre los grandes tragicos. Mientras que la comedia esta 
Tepresentada por Aristofanes y Alexis, y la historia y la oratoria alcanzan altas 
cimas. 

El arte se divide convencionalmente en dos grandes épocas: la Grecia antigua (hasta 
el s. IV) y la moderna (después de dicho siglo, 1a cual no sera abordada en esta 
investigacion). En la época antigua, después de las civilzaciones micénica y 
minoica, se distinguen tres periodos: arcaico, clasico y helenistico. 

La escultura ofrece dos tendencias: la dérica, con sus series de kodros (atleta 
desnudo) y kéra (muchacha vestida), el Apolo de Tenea (s. -VD y el Auriga de 
Delfos (h -470), la jonica, frontones del templo de Afaia (Egina) y el trono 
Ludovisi, en Roma, con el nacimiento de A frodita. 

La ceramica se inicia con el estilo geométrico (grandes piezas de Dipylon) y, tras 
un paréntesis oriental, surge la cerdmica atica de figuras negras sobre fondo rojo 
(Vaso Francois). La pintura, desaparecida, esta representada a fines del periodo ch - 
480 a -323) por Polignoto, Zeuxis y Parrasio. 

Templo dérics del Partendn (-447 a -432), en la Acrépolis de Atenas, que contiene 
ademas los Proptleos (-437 a -432), el templete de Atenea Niké, de Calicrates, y el 
Erecteion (-421 a -405), probablemente de Menesicles, obras maestras del jamco. A 
fines del s. -V aparece el orden corintio (tholos de Delfos y Epidauro) y se mezelan 
los tres érdenes. 

™ ibid , Tomo IV, p. 39 
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La esculiura de ese entonces expresa dolor, risa, éxtasis y muestra de ello Jo son el 
gran altar del templo de Pérgamo (Berlin), Victoria de Samotracia (Louvre, h. -200), 
Venus de Milo (Louvre, h. -125), Laocoonte (Vaticano, h. -50), entre otras. Demas 

se conocen ejemplos de pintura en Pompeya y Herculano. La orfebreria y la glipuca 
son lujosas. La cerdmica ofrece estatuillas de terracota (Tanagra). 

Y en cuanto a religidn se refiere, la de los griegos fue politeistas, pues creyeron en 
una multitud de dieses y diesas. Para este caso, “las firerzas de la naturaleza, el sol, 

el aire, el fuego, la tierra, el mar, asi como las cualidades y energias humanas eran 

personalizadas por ellos dandoles formas de entes divinos, inmortales y dignos de 
adoracion. Para esta comunidad, los dioses moraban en el Monte Olimpo, estaban 

emparentados unos con otros, luchaban entre si e intervenian en asuntos y problemas 
humanos” ®°. 

Las prdcticas religiosas se reducian a sacrificios de animales, himnos, ceremonias y 

danzas. Aqui los sacerdotes fungian como simples sacrificadores. Y es de resaltar, 
que el pueblo griego carecié de las nociones de eternidad y existencia de un dios 
unico, capaz de premiar y sancionar, aunque algunos fildsofos, aisladamente, 

hubiesen ilegado a vislumbrarlas. 

Todo este desarrollo que habia alcanzado la sociedad griega, empezd a verse 

amenazada por Ja gran lucha que libraban, para entonces, Roma y Cartago. Obtuvo 
la victoria Roma quien quedo libre de dirigir su atencion al Mediterraneo oriental, al 
grado de que Grecia paso a ser un protectorado romano”. 

1.6.3.2. La Opinién Publica en Grecia y Roma 

Dado el breve recorrido histérico precedente sobre esta civilizacién, cabe distinguir 

como el uso de la Opimon Publica como aspecto del gobierno democratico, donde 
los supuestos principales no han cambiado desde entonces: 

Se encuentran la comunidad y los controles politicos descansan en un cuerpo de 
ctudadanos adultos y responsables, mismos que cuentan con el derecho y el deber de 
discutir los problemas politicos en busca del bienestar colectivo. De esta discusién 
puede resultar cierto grado de acuerdo o consenso, que sera base de la accién 
publica. De esta forma se supone que las opiniones de la mayoria poseen el control, 
pero las minorias reciben proteccién. 

® ibid, p 29 
86 <1 Hombre, Dos Millones de Afios de Historia”, p.105 
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En una republica democratica, se supone que los asuntos de interés publico, que 
afectan al grupo social, se resuelven mediante el consenso ciudadano - aspecto en el 
que no eran incluidos los esclavos - y no por imposicién soberana o gubernamental. 

En Esparta como en Roma la Opinion Publica era un ejercicio cotidiano, cuyas 
expresiones nitidas estan en las asambleas (donde participaban los integrantes del 
grupo social con derecho a opinar), comicios y plebiscitos — practica democratica de 
uso mds frecuente en Roma — o las charlas informaies de ciudadanos reconocidos 
(lideres de opinion) en diversos agoras®” de la ciudad. 

En este sentido, el escritor suizo Jean-Jacques Rousseau, apunta que, “en una 
sociedad bien gobernada todos vuelan a las asambleas... es muy singular que en 
Roma, en donde los tribunos eran sagrados, no hubiesen siquiera imaginado que 
podia usurpar las funciones del pueblo, y que en medio, de una gran multitud, no 
hubiera jamas mntentado prescindir de un solo plebiscito”* 

Y mas atin “siendo las leyes actos auténticos de la voluntad general, no podria obrar 
el soberano mas que cuando el pueblo esta reunido. Al respecto, la Republica 
Romana era, me parece, un gran estado y Roma una gran ciudad. EI ultimo censo 
acusé en roma 400 mil ciudadanos armados, y el ultmo empadronamiento del 

imperio, mas de 4 millones de ciudadanos...”. 

“Que dificil es imaginarse, reunido frecuentemente, al pueblo inmenso de esta 
capital y de sus alrededores. Sin embargo no transcurriran muchas semanas sin que 
se reuniese el pueblo romano, y en ocasiones hasta muchas veces en este espacio de 
tiempo. No solamente ejercia los derechos de 1a soberania, sino una parte de los del 
gobierno. Trataba ciertos asuntos, juzgaba ciertas causas, y este greblo era en la 

plaza publica casi con tanta frecuencia magistrado como soberano ” 

La Opinion Publica, todavia como fenémeno anénimo, desempefiaba un papel de 
vital importancia para la toma de decisiones politicas que afectaban directamente 
en la tarea de proteccién y conservacién debido a que se daba por hecho que la 
voluntad social era indestructible “en tanto que varios hombres reunidos se 
consideraban como un solo cuerpo y no tiene mds que una sola voluntad, relativa a 
la comin conservacion y al bien general 790 

Sin espacio a la duda, el ejercicio ciudadano de la Opinién Publica tan 
notoriamente cotidiano y politizado tenia un estrecho vinculo con la conformacion 

®” Agora: Plaza publica, generalmente porticada, en las ciudades de la antigua Grecia Tenia caracter religioso, 
mercantil y politico. Asambiea pitblica en esta plaza Enciclopedia Multimedia 
® Rousseau, Jean-Jacques “El Contrato Social” P. 51 
® ibid, p. 51 
ibid P 107 
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estamentat’ propias de ias reptblicas democrdticas dentro de las cuales suele 
considerarse la opinién de los ciudadanos para cualquier toma de decisién que 
afecte al grupo social. 

Y es que en las republicas democraticas, la Opinién Publica legitima al poder 
politico, y avala las decisiones que los representantes favorecen con base en los 
intereses de sus representados. Como prueba de ello Platon, al describir su 

concepcion del Estado Ideal, propone a la Opinion Publica como el medio de enlace 

entre las decisiones ciudadanas y la ejecucién gubernamental: “El Estado seré el 

garante del equilibrio y se apoderaré de todas jas funciones gestoras que emanen de 
las decisiones de la Asamblea”®”. 

En este marco, la Opinién Publica era el instrumento de mayor importancia y 

predominancia en el debate, principaimente, de los asuntos de Estado que 

implicaban las formas y el ejercicio del poder, la cual era realizada por los 

ciudadanos que buscaban conseguir el consenso a través de los canales y medios 

permitidos de expresion de la opinion. 

Desde el punto de vista de estos pueblos, mediante el ejercicio organizado de la libre 

expresidn se legitimaba el poder politico y se obtenia el mayor bienestar publico, ya 

que la voluntad general es indestructible y predomina siempre sobre el interés 

individual. 

Con lo ya expuesto, no se quiere decir que como unico referente de la Opinion 

Publica estaba la politica, sino umicamente que éste era el que se empleaba con 

mayor regularidad en su tiempo. Sobre el presente periodo es importante recalcar los 

siguientes aspectos: 

1) “La expresién de la Opinién Publica es una forma de comunicacion del grupo, 

social que en ocasiones recurre a la retérica, que implica el discurso de un 

orador que pone su punto de vista ante iguales y los trata de persuadir con 

argumentos y conclusiones. Esto es importante, se reconoce que para que exista 

una expresién de la Opinién Publica es necesario poseer un criterio formal que 

es el de tratar al otro exactamente como igual y porque se reconoce que la 

expresién de la Opinion Publica puede ser persuadida 

2) La expresion de la Opinién Publica no presenta la calidad de ser homogénea, 

antes que ello, es un conjunto de expresiones que tiene diversos sentidos y 

magnitudes. Esto resulta significative porque se reconoce que la Opimion 

Publica no es una sola expresién de la Opinion Publica, sino que hay diversos 

°1 Estamento Division caracteristica de la sociedad del Antiguo Régimen Enciclopedia Multimedia 

° 8) Contrato Social”. P. 55 
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matices respecto de un solo tema, no sdlo en cuanto a lo que se dice, sino 
también al numero de personas que lo dicen”. 

3) La expresion de ia Opinion Publica no da cuenta de 1a veracidad, es decir, es 
una expresion de lo que los individuos “dicen”, dicen que piensan, dicen que 
hacen , pero no es el resultado de un proceso mental riguroso ni cientifico. Esto 
es importante porque se asevera que la expresién de la Opinién Publica “puede 
mentir” y con ello se reconoce la existencia de un limitante, el conocimiento de 
la expresion Opinion Publica no es la mejor, ni la inica via para saber qué esta 
sucediendo en el grupo social. 

“La cautiva Grecia cautivé a su rudo conquistador. La influencia del arte, la ciencia, 
la literatura y la filosofia griega habian Ilegado a Italia”, porque los romanos fueron 
los absorbidos. La influencia del arte, 1a ciencia, la literatura y la filosofia griegas, 
habian llegado ya a través de las colonias griegas del sur del pais”. 

Los etruscos aparecieron a fines del s. -VIIf en Toscana, procedentes del 

Mediterraneo oriental. Basaron su properidad en la mineria (hierro, plata y cobre), 

en una agricultura avanzada y en el comercio. Y a fines del s. -VII se apoderaron de 

Roma, en la que reino ja dinastia de los Tarquinos (-616 a -510). 

Su poder llegé a su apogeo en el s. -V1, en que colonizaron Campania y penetraron 
(h. -550) en el valle del Po. Su alianza con los cartagineses les proporciondé el 
dominio maritimo al vencer en Alalia (-535) a los focenses de Massalia (Marsella). 

Empero, su decadencia se inicié tras la sublevacién de Roma (-509), provocada por 
la tirania de Tarquino el Soberbio, la derrota en ja batalla naval de Cumas, a manos 

de Hieron de Siracusa (-474) y la toma de Capua por los samnitas (423). La victoria 
de Roma sobre Veyes (h. -390), principal ciudad de la federacién etrusca, puso fin al 
predominio de Etruria. 

La arquitectura de los etruscos sirvid de modelo a Roma: uso sistematico del arco y 
la boveda, templos de planta rectangular sobre podio. Importante arquitectura 
funeraria (tumbas excavadas o en forma de tumulo). Escultura realista, de influencia 
jonica arcaica, numerosas figuras de animales. La pintura, influida por la griegos, se 
conoce por los frescos de las paredes de las tumbas. Ceramica negra y lustrosa. 

Destaca la elaboracién de espejos, tripodes, eto. 

» “E1 Hombre, Dos Millones de Afios de Historia”, p.106 
* Enciclopedia Multimedia
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El vigor de Roma provoco que la civilizacion etrusca se esfumara y io que se conoce 

de ella esta basada en los comentarios de escritores griegos y romanos, ademas las 

pinturas y objetos se convirtieron en valiosas fuentes de datos. De ahi surge 1a idea 

en el sentido de haber configurado sus ciudades segin la ciudad-Estado de Grecia.” 
Ambas civilizaciones, en diferentes momentos y circunstancias, retroalimentaron sus 

conocimientos sobre varios aspectos sociales. 

La influencia de los etruscos perdur6é en las costumbres de sus conquistadores, los 

romanos, y al trasladar a Italia el pensamiento y cultura griegos dejaron su impronta, 

su huella, en la civilizacion europea. Con ello inicia el dominio de 500 afios de los 

romanos en el mundo antiguo, abarcando desde Jos desiertos de Egipto hasta los 

brumosos bosques de Gran Bretafia. Asi, la historia de Roma esta comprendida en 

tres periodos; la Monarquia, la Republica y el Imperio. 

La sociedad romana en la época de la Republica estaba compuesta por patricios, 

plebeyos, clientes y esclavos, en ese orden de importancia se distribuian las clases 

sociales. Los reyes, en ese entonces, se les sustituy6 por magisirados llamados 

cénsules, mientras que los plebeyos eran representados por los tribunos, o ediles 

posteriormente 

Mas tarde, cuando los plebeyos se pudieron casar con patricias desaparecié la 

division que habia entre ambos. Y el imperio da comienzo con el autonombramiento 

de Augusto como emperador, quien se destacd como administrador y por crear 

legiones para !a defensa del imperio. Durante su reinado nace en Nazaret, Jesus el 

Mesias, ocurre la crucifixion y muerte, y se desarrolian las artes y las letras”®. 

°° “&] Hombre, Dos Millones de Afios de Historia”, p.108 

%6 Martinez, JM Siso, Bartoli, Humberto “Mi Historia Universal”, p 113-139 

74



yi 

WX IGV 

Modelo de la Comunicacién de Grecia y Roma 

SISTEMA 

SISTEMA 

SISTEMA 

SISTEMA 

Hombres anciay 

Politica y religion 

ACTORES 

EXPRESIONES: 

1.6.4. Historia de la Edad Media” 

HISTORICO: imperio 

CULTURAL: Trascendencia 

SOCIAL: Democracia 

COMUNICATIVO: 

INSTRUMENTOS: 
Bidlogicos y Tecnolégicos; 
(Arcilla, marmol, ceramica, 

papel, piedra) 

REPRESENTACIONES: 
La trascendencia del hombre 
Bienestar de la comunidad 

Con el nombre de edad media se conoce todo un periodo de diez siglos (del V al 

XV), que abarca desde Ia caida del Imperio Romano de Occidente hasta el ocaso del 

Imperio de Oriente. 

Las principales causas de la desaparicién del Imperio Romano de Occidente se 

encuentran la crisis econdmica, que impidié que se conservara un Estado de una 

estructura administrativa y militar tan costosa; la crisis moral y politica 

consecuencia de fa anterior, por otra parte, el ejército dejé de ser formado por 

soldados barbaros, que no estaban mteresados en la defensa del Imperio y que 

57 Selecciones, Reader’s Digest, “El Hombre, Dos Millones de Afios de Historia”, p. 215 a 228 
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muchas veces se aliaron a los invasores del mismo; por ultimo, se estima que las 

invasiones de los pueblos barbaros terminaron por destruir definitivamente el gran 
imperio hacia el afio 476. 

Entonces, la Iglesia cristiana una unidad similar a la de Europa durante los mil afios 
siguientes. El papa contaba con mas poder que los reyes barbaros que intentaron 
reconstruir el Imperio Romano. La autoridad papal, pretendia descender de San 
Pedro, a quien Cristo habia dicho: “Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi 

iglesia”. 

Los ejércitos del Papa estaban formados por los Obispos, ei cleo y los cruzados. Su 
maestro y su credo eran sobre naturales y representaban un reto a la razon. Y Ja idea 
de la Trinidad de Dios, como Padre, Hijo y Espiritu Santo resultaba revolucionaria. 
La organizacién de Ja Iglesia era, esencialmente, imperial, pues con parroquias 
agrupadas en didcesis, disponia de un sisiema juridico, tribunales impuestos y 
diezmo (10% del producto de Ja tierra). Asi, a través de las misiones, obispos, 

parrocos y monasterios, e! Papa Ilegaria a casi todos los rincones de Europa. 

Por ser hombres cultivados en tiempos en que la cultura escaseaba, los obispos se 
convirtieron en administradores, cancilleres y secretarios de los gobernantes y en 
torno a ellos giraba la historia de las naciones. En tanto, los monjes copiaban los 
escritos de los grandes maestros cristianos, celebres obras, tratados de historia, 

teologia y astronomia. Los abades, automaticamente formaban parte del parlamento 

de Inglaterra. 

Mas tarde, la asignacion de los obispados con sus enormes posesiones, Ja pretension 

de la Iglesia a que se le eximiera en el pago de impuestos; el derecho de asilo como 
prerrogativa de la Iglesia y la exencién del clero de toda obligacién hacia el Estado, 

dieron lugar a que ambas instituciones entraran en choque. 

Para el afio 732, se constituyen los feudos, que en esencia, tras la concesion de 

tierras a caballeros armados, se les exigia servir al principado de Carlos Martel. Del 
latin feudum tomd su nombre el sistema del fuedalismo, que a su vez constituta el 

reconocimiento de que la nica seguridad racicaba en la tierra. Esta era una 
propiedad inmueble susceptible de ser cultivada y mejorada, e incluso podria 
transmitirse en herencia a la generaciOn siguiente. 

Aqui, el sistema de obligaciones y deberes reciprocos —del que dependia el 

feudalismo -, estaba simbolizado en el homenaje rendido por el vasalo a su sefior. 

Dicho sistema durante varios sigios dio cierta estabilidad. Asi, la economia de este 

sistema, era harto primitiva y estatica; la esperanza de vida feudal recaia en el 

trabajo de los siervos. 
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Las cruzadas empezaron como empresa feudal (por un lapso de 200 afios}, pero 
terminaron por suplantar al feudalismo en Europa, abriendo una era comercial 
nueva. Principes y comerciantes sustituyeron a los barones guerreros y las ciudades 
comerciales ocuparon el lugar de las fortalezas amuralladas. 

El legado de las vigorosas cruzadas, fueron numerosos descubrimientos, incluyendo 

un nuevo concepto de vida de Oriente para Europa, en materia de alimentos, 

decoraciones para sus moradas y vestimentas. Aundndose a ello, las artes de la 

cristaleria, de la arquitectura. 

Asimismo, habia todo un conjunte de conocimientos por aprender como fa filosofia, 

el Algebra y la astronomia, medicina, la fabricacion del papel que comenz6 entonces 

a emplearse en Occidente en lugar de los tradicionales pergaminos 0 papiros. 

1.6.4.1. La Opinion Publica en la Edad Media 

La vida en la edad media estuvo regida por el signo religioso. Asi, la iglesia presidia 

toda la vida artistica, intelectual y social. Una de las caracteristicas del hombre fue 

su esmero por edificar iglesias hoy consideradas obras de arte. Aqui proliferaron las 

lenguas tlamadas romances y las universidades, donde maestros y alumnos 

conformaron gremios y el clero se abocdé a Ja ensefianza. En la Edad Media el 

referente de la Opinion Publica cambid notablemente al perder su relevancia politica 

acambio de la religiosa. 

Esta transformacion puede confundirnos al no percibirla en el ambito del Estado y/o 

al suponer que la Opinion Publica no puede privilegiarse de un tema de esta indole, 

sin embargo de ninguna manera es asi. 

Después de ocho siglos de dominaci6n del Imperio Romano -- cuya culminacién fue 

el Senado — en donde todos los crudadanos eran representados surge el cristianismo 

que instaura su Iglesia y respalda su dominio en que Dios otorgé a su discipulo 

(apésto! o Papa) Pedro, y que éste a su vez deleg6 en otros, trasmitiéndose este 

poder de generacion en generacién. 

Seguin Manuel Martin Serrano, en la edad Media predominaba el Modelo Cultura 

de la Mediacién denominado “Modelo de Dios”, el cual ubica como elemento 

ordenador del hombre y de la naturaleza a Dios, éste disponia a través de sus 

representantes divinos en la tierra: los Reyes o Sefores Feudales, cémo tenian que 

ser o hacerse las cosas, en caso de que éstos no fueran buenos representantes de 
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Dios en la Tierra, “el remedic era obedecer sin murmurar. Dios da los matos 
5 . 5 29 

reyes en su célera, y es preciso soportarlos, como los castigos del cielo’ 8. 

Seguin la filosofia cristiana, Jesucristo en vida posee el poder de su padre, éste al 
morir se le otorga a Pedro, la posesion de dicho poder significa que él sera su 
representante en la tierra. Pedro al morir debe transferir este poder divine a otro y asi 
sucesivamente. De esta manera los reyes de la Edad Media legitiman el control 
absolutista del que hacian objeto a sus gobernados, aunando al poder politico el 
poder religioso envistiéndose de la divinidad ‘trasmitida por generaciones 
consiguiendo, asi, dominar a pueblos enteros no sdélo politica, econémica y 

bélicamente, sino también religiosamente, sin ningtin cargo de consciencia. 

Si tomamos como base el modelo cultural de Manuel Martin Serrano y su 
consecuente explicacién, es obvio entender Ja razén por Ja cual la Opinién Publica 
disminuyé su matiz politico preponderante en los siglos de dominacién romana y lo 
confundié con el religioso, de hecho la Opinion Publica no poseia sentido en 
ninguna de las cuatro tematicas restantes en que se ha clasificado a lo publico, la 
importancia recaia completa y totalmente en la tematica cultural y, especificamente, 
en el matiz religioso. Un ejemplo de ello son las ideas rehgiosas que dominaban 
como es el caso de la frase histérica también conocida hasta nuestros dias: 
“bienaventurados los pobres porque de ellos sera el reino de los cielos”. 

Con este tipo de ideas se obligaba al pueblo a que sus pensamientos y acciones 
giraban en torno a convicciones de humildad y aceptacién, ya que mientras mas 
sufrieran en este mundo terrenal tendrian mayor oportunidad de ocupar un lugar 

privilegiado en el reino de los cielos en donde les esperaba la vida eterna colmada de 

felicidad. Los siervos, y en general el grupo social, aceptaban y no replicaban: gpara 

qué discutir los asuntos politicos si en esta vida sdlo de esta de paso?, asi que se 

daba por hecho que a los unicos que debia incumbiries las decisiones sobre el 

ejercicio y la preservacién del poder politico era a Ja parte minoritaria del grupo 
social conformada por la familia real. Por lo tanto, el Unico asunto de interés comun 
a todo el grupo era la fe, y este fue el matiz de la Opinion Publica en la Edad media, 
circunscrito fundamentalmente en funcidn a la religién. 

La fe cobré una importancia tan preponderante que llegé a institucionalizarse y la 

Iglesia Catélica fue la institucién mediadora y propagandistica de ésta, lo que trajo 

consigo la institucionalizacién de la comumcacién publica, ya que si el unico 

asunto considerado de interés publico era la fe, entonces todo lo que se debatiera y 

hablaré acerca de ella tenia que ser verificado y aprobado por su institucion 

mediadora. En esta etapa la Opinidn Publica era, en suma, manipulada gracias al 

98 “E} Contrato Social” P 51 

78



WN IGV 

temor a Dios y ala conviccién de obediencia, humildad y aceptacidn que supieron 
imponer al grupo social los representanies de la iglesia. 

De este periodo, resulta interesante rescatar los siguientes tres aspectos importantes: 

1) El referente mas importante de la Edad Media era la Fe (en su ambito religioso), 
que vista como institucién es la que asegura la sobrevivencia eterna de los 
individuos en si mismos. 

2) La expresién de la Opinion Publica puede tener otros referentes que no son 
politicos, siempre y cuando se traten de temas de interés del grupo social y que 
entren dentro de las categorias que se han sefialado como asuntos de indole 

publica. 

3) Conocer la expresién de 1a Opinion Publica de un determinado grupo social no 
es garantia del saber verdadero 0 valido. 

También se maneja un Modelo Cultural basado en Dios, al igual que un Modelo 

Social de tipo Jerarquico. En este caso los Actores son iglesia, siervos y el sefior 
feudal; las Expresiones, ios problemas politicos; la Representaciones la constituye la 
trascendencia; y los instrumentos empleados son de caracteristicas Biolégicas y 
Tecnoldgicas. Se aplica un Proceso Mediado por la razon a través de lenguajes 
particulares y sincrénicos en un Mundo Externo. Dicho modelo se expone 
enseguida. 

Modelo de la Comunicacion de la Edad Media 

ES
TA
 

TES
IS 

NQ 
BE
BE
 

SA
UR
 

DE 
LA 

BI
BL
IO
TE
CA
 

SISTEMA HISTORICO: Feudal 

SISTEMA CULTURAL: Dios 

TEMA TAL: Arqui: 

SISTEMA COMUNICATIVO: 

ACTOREK INSTRUMENTOS: 
Bidlogicos y Tecnolégicos 

Papel y cristal 
Sefiores feudale: 

iglesia, Siervos 

EXPRESIONES: REPRESENTACIONES: 
La fey la religion La trascendencia del hombre 
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1.6.5. Historia del Renacimiento” 

Aparte las revoluciones, la historia ofrece escasas rupturas violentas, pero cuando 

Europa volvié la espalda a la Edad Media y se adentré en el mundo moderno, la 

impresion sobre lo novedoso fue tan intensa y el resultado de los cambios tan 

trascendental, que ef periodo merecié el nombre de Renacimiento, porque fue un 

verdadero renacer para el Viejo Continente. 

Iniciado en Halia, a mediados del siglo XIV, como un despertar de interés por las 

raices griegas de la cultura europea se extendio al resto de Europa a medida que los 

intelectuales cruzaban los Alpes Ilevando consigo el nuevo saber. Termind 

Alemania unos dos siglos mas tarde, cuando Martin Lutero! acaudillaba el primer 

desafio triunfan a Ja Iglesia, que durante tanto tiempo habia presidido la vida y el 

pensamiento de Europa. 

Se incluye resumen de “El renacimiento”, Enciclopedia Multimedia 

100 y utero, Martin (1483-1546). Tedlogo y reformador aleman. Estudié en Ja Escuela Latina de Magdeburgo 

en 1497, en Eisenach en 1498 y en la Universidad de Erfurt en 1501, en la que consiguid el titulo de maestro 

en filosofia En 1505, preocupado por su salvacién, entré en la Orden de fos agustinos, en contra de los deseos 

de su padre, quien queria convertirlo en hombre de leyes Se ordend sacerdote en 1507 y en 1508 fue 

nombrado profesor de 1a Universidad de Wittenberg, pero, bajo 1a direcoton de Staupitz, se dedicé al estudio 

de ia Sagrada Escritura. Poco después fue trasladado a Erfurt, donde sus superiores le dedicaron a la 

ensefianza, En 1510 partid a Roma, donde los abusos y defectos de la Curia Romana influyeron 

desagradablemente en él. En 1511 fue de nuevo enviado a Wittenberg, donde se doctoré en Sagrada Escritura 

en 1512. De 1513 a 1517 se operé una transformacion en su mundo interior, En San Pabio encontré el texto 

«Seréis salvados por la gracia y por la fe » Interpreté de ahi que la justificacion se verificaba por medio de 

una imputacién de fos meritos de Cristo tas buenas obras de Jos hombres no sirven para nada; sdlo nos 

justifica la fe en Cristo. Movido por estos nuevos principios y reaccionando en contra de Tetzel, predicador 

‘en Alemania de las indulgencias a fin de recoger fondos para Ja construccién de la basilica de San Pedro en 

Roma, el 31 de octubre de 1517 mand6 fijar en las puertas de la catedral de Wittenberg 95 tesis en latin, que 

marcaron el inicio de 1a Reforma. La primera intencién de Lutero no fue, con ellas, dejar la Iglesia, sino 

solamente luchar contra los abusos y errores de la Iglesia romana. Perfilo poco a poco su doctrina, predicando 

y publicando numerosos textos y discutiendo con varios tedlogos ortodoxos, entre ellos, con Johann Eck, en 

Leipzig (1519). El papa Leon X le intima a que se retractase en la bula Exurge, Domine (1520). Lutero la 

rechazo y la quemé en la plaza de Wittenberg. El Papa le condené En este mismo afio publicd sus escritos 

basicos, que han servido de fundamento a la Iglesia reformada Ibid 
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En todos los campos los hombres del renacimiento desafiaron las ideas vigentes. 
Ello los distingue como hombres modernos, no dispuestos ya a aceptar las ideas 

recibidas por via de autoridad, atin cuando apareciesen como verdades 

incuestionabies. 

El sentido comin decia a los hombres que la tierra era plana quien sé aventurarse 
lejos de las costas liegaria a un abismo sin fondo; pero Cristébal Colén’™ puso en 
tela de juicio aquella creencia cubrié un nuevo mundo. Los conocimientos de 
entonces y la propia evidencia indicaba a los hombres que la tierra era el centro del 

universo, y gitaban a su alrededor; pero Nicolas Copémico'” puso a prueba tal 

11 Colon, Cristobal (1451-1506) Navegante genovés al servicio de los Reyes Catélicos. Dedicado al 
comercio maritimo (h. 1473), en una expedicion comercial a nave en que viajaba fue atacada frente a las 
costas meridionales de Porrugal, y Colon pudo ganar a nado las costas portuguesas. Bien acogido por la 
colonia genovesa de Lisboa, contrajo matrimonio con Felipa Moniz Perestrello, perteneciente a la aristocracia 
portuguesa. Poco después se trasladé 2 Porto Santo, en Madera, isla recién descubierta y centro de comercio y 

noticias de los descubrmientos Hacia 1482 en fa isla de Gomera, tuvo noticia de un piloto que, de regreso de 
ta Guinea, a la altura de las Canarias se vio atrastrado tan a Qccidente que llegd a tas Antillas. Estas 
experiencias acabaron de decidir la vocacién marinera de Colén y contribuyeron a su formacién néutica y a ja 
concepcién de su proyecto de liegar a las Indias marchando hacia occidente El contacto con navegantes y 
marineros y las relaciones con Paolo Toscanelli acabaron de confirmar sus teorias Sobre esta certeza oftecié 
su proyecto al rey de Portugal hacia 1484. Contra lo que se ha vemdo admitrendo, Juan II acepté el proyecto, 
pero se negé a que se navegara en la fatitud de las Canarias, reservadas a Castilla por el Tratado de Alcagobas, 

propuso, en cambio, que se hiciera el viaje por la ruta de Madera o mas al N Colon no acepté la propuesta. 
Gracias a la intervencién del prior pudo Hegar hasta los Reyes Catélicos quienes convocaron a una junta para 
que estudiara el proyecto, aunque el dictamen de ésta fue negativo, algunos conseyeros reales comprendieron 

jas extraordinarias posibilidades que existian en el proyecto colombino y lograron que los Reyes Catdlicos 
aceptasen las propuestas de Colin, El 17 abril 1492 sellaron el acuerdo Resueltos los problemas de la 
financiacién salieron tres naves del puerto de Palos de Moguer (3 agosto 1492) y, tras una breve estancia en 
Gomera, se adentraron en el Atlantico, con Ia finalidad de Wegar a las Indias marchando hacia occidente 

Cuando el desanimo empezaba a cundir, el 12 de octubre la expedicion llegé a la isla de Guanahani, a la que 
Colén dio ef nombre de San Salvador (Watling, en las Bahamas), y descubrié la de Haiti, bautizada con el 
nombre de La Espafiola, y la de Cuba, que el 25 de septiembre de 1493 y a su liegada a La Espafiola 
encontraron el fuerte destruido por los indios. La mayor parte de los expedicionarios se estabiecieron en esta 
isla, bajo la autoridad de los hermanos de Colon, Bartolomé y Diego, mientras él continuaba sus viajes 
exploratorios, costed la parte meridional de Cuba y descubrid Jamaica. En agosto de 1504, reparadas sus 

naves, zarp6 hacia Espafia y liegd en noviembre a Sanlicar de Barrameda. Desde entonces inicio la 
reivindicacién de sus privilegios, pues se le habia privado de las prerrogativas de almirante y gobernador de 
las nuevas tierras, pero el pleito con ta corona quedd en suspense ai sobrevenirle ia muerte en Valladolid 

Tbidem. 

\°2 Copémico, Nicolas (1473-1543). Astronomo polaco. Perteneciente a un medio eclesiastico cultivado, fue 
educado bajo la tutela de su tio, obispo de Frauenburg, quien le concedio una canonjia a los veinticinco afios 
Estudié en la Universidad de Cracovia y frecuenté nego los centros italianos especializados en astronomia 

Siguiendo a Aristarco de Samos, cuyas teorias no fueron aceptadas en su tiempo, ideé un sistema del mundo 

hehocéntrice, Ei Sal, inmovel, es ef centro del universo y la Tierra y los demas planetas gran a su alrededor, 

la Tierra posee ademas un movimiento de rotacion alrededor de su propio eje. Rompis asi con ei sistema 

geocéntrico de Hiparco y Tolomeo vigente hasta el s XVI Copémico dedicé su vida a hacer coincidir su 

sistema con la experiencia Rheticus, discipulo suyo, encargé la impresién de la sintesis de la obra 

copernicana a dos impresores de Nuremberg: Schoner y Osiander E] libro aparecié en 1543, afio de la muerte 

de Copémico, bajo el titulo De revolutionbus orbrum caelestium E] sistema coperncano implicaba una fisica 
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creencia y descubriéd que el papel de nuestro mundo era mucho mds modesto. 
Entretanto, los hombres descubrian modos vivida nuevos. Cansados del 

enclaustramiento de la escolastica medieval, hallaron en los goses este mundo algo 

mas que las anticipada delicias del otro. 

El renacimiento estuvo jalonado también por una serie de innovaciones mediante las 
cuales los hombres dominaron mejor su mundo. Uno de los mas importantes fue la 
imprenta’, conocida en China desde hacia seiscientos afios, pero ignorada hasta 
entonces en Europa. La prioridad en el uso de los tipos y que en esta moviles se 
atribuyen a Johann Gutenberg!™, natural de Maguncia, y a su socio, el orfebre y 
financiero Johann Fust. 

Mientras los cientificos empezaban a interpretar la mecdnica del universo, numeroso 

descubrimientos revelaban al hombre los secretos de su propio planeta. La mayoria 
de los europeos suponian que la tierra era plana, con los santos Ingares de Jerusalén 
en el centro. Solo se tenian vagas nociones del Africa existente al sur del Sahara 

Por esta fase histérica de la humanidad con caracteristicas renovadoras por la que 
atravesaron la cultura, el arte y las letras europeas de 1450 a 1570, 
aproximadamente, tuvo sus origenes y focos difusores en las cortes y reptblicas 
italianas, que gozaban de cierta estabilidad politica y expansion econdmica. 

nueva, distinta de ia aristotélica vigente hasta entonces, que Galileo se encargo de poner a punto y que 

encontrd gran oposicion en los medios intelectuales de la época La defensa y perfeccionamiento de esta 

teoria culmind en Ia revolucion astronémica de Newton. Ibidem. 

105 7 os precedentes inmediatos de la imprenta se sitdan en Asia, donde en los s VIII y IX se imprimian textos 
por procedimientos xilograficos (para esto se empleaban varias planchas de madera debidamente grabadas 
con la que se obtenia una impresion tipografica ) y en el s XI se utilizaron ya caracteres méviles A fines del 
s XIV se introdujo en Europa, donde el holandés Laurens Coster, con letras moviles de madera, compuso el 
primer libro del que se tiene noticia. Sin embargo, fue J. Gutenberg, hacia 1440, quien concibio y construyd 
por vez primera la imprenta en su conjunto. confeccion de matrices, fundicién de los caracteres, composicién 

de los textos e impresién de tos mismos en prensa accionada manualmente. La mecanizacion definitiva de ia 
imprenta no se consiguid hasta el XIX, cuando se sustituyeron por superficies cilindricas 1a tabla de presién 
y el molde de rmpresion, dando lugar a las primeras rotativas. Ya en el presente siglo la fotografia, primero, y 
la electronica e informatica, después, han hecho de la imprenta un proceso totalmente automatizado. Los 
textos a imprimir se almacenan en la memoria de un ordenador que, mediante un tubo de rayos catédicos, 
reproduce !a imagen de las letras, compuestas y compaginadas, sobre una pelicula que hara las funciones de 
matriz en fa confeccién de las planchas de impresion destinadas a las rotativas Ibidem 

104 Gutenberg, Johannes Gensfleisch, liamado (h. 1397-1468) Impresor aleman, considerado ¢t inventor de la 

imprenta Orfebre de profesion, en 1434 se establecié en Estrasburgo, y a partir de 1438 comenzd sus 

experiencias Diez afios después se instalé en Mainz y continud sus pruebas, asociado con Johann Fust, quien 
je prest6 el capital para proseguir su obra. Pero la sociedad se deshizo, y Gutenberg se vio forzado, al ser 
insolvente, a ceder sus prensas y tipos a Fust. En Mainz, en 1457, dirigié una imprenta de Konrad Humery, y 
a partir de 1465 fue protegido por Adolfo H de Nassau. Una de las primeras obras que imprimio fue el 
fragmento del Juicio final det Sibyllenbuch (h. 1445), a ésta siguieron tres ediciones de la Gramatica latina de 
Elio Donato, la llamada Biblia de Gutenberg, de 42 lineas, terminada en 1455, las bulas de indulgencia de 
1454 y 1455, y el calendario astronémico de 1458 — Ibidem. 
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Historicamente, el Renacimiento se origind en la era de los descubrimientos 
geograficos y las conquistas ultramarinas, el desmembramiento de la cristiandad y el 

desarrollo de los nacionalismos, la introduccién de la imprenta, entre 1460 y 1480, y 

ja consiguiente difusién de la cultura. 

Paralelamente a la revolucién operada en el mundo de las ideas, surgié a principios 
del s. XV un renacimiento artistico en Italia (Renascita) de empuje extraordinario. El 
artista tomé conciencia de individuo con valor y personalidad propios, se vio atraido 
por el saber y comenzo a estudiar anatomia, técnica del claroscuro, leyes de 

perspectiva, los modelos de Ja antiguedad clasica, etc. Leonardo da Vinci’®, 
personalidad eminentemente renacentista, domino distintas ramas del saber. 

En Florencia durante primer Renacimiento italiano (s. XV) gracias a la busqueda de 
las bases cientificas del arte, se produjo un fenédmeno basado solo en la observacion 
directa de la vida y la naturaleza, lo cual repercutié en Ia Europa Oriental (el 
Kremlin fue obra de artistas italianos). 

La segunda fase del Renacimiento, (s. XVI), se caracterizo por la hegemonia de 
Roma, y hasta el saco de la ciudad en 1527 los Papas decidieron en el mundo del 
arte (lulio IL, Leén K, Clemente VID; con las guerras de Italia los artistas emigraron 

y propagaron los principios renacentistas por toda la Europa Occidental. 

Durante la segunda mitad del s. XVI se inicié ya la decadencia del Renacimiento, 

que cay en un rigido formalismo, y tras el manierismo dej6 paso al barroco. 

En Espafia, tras una primera época de obras realizadas por artistas italianos o 
importadas de Italia (especialmente de los talleres genoveses), los escultores 

"5 Leonardo da Vinci (1452-1519). Pintor, dibujante, escultor, ingeniero ¢ inventor italiano Encarna los 
nuevos derroteros y la crisis de Ja cultura de fines dels XV. Su vida artistica se puede dividir en cuatro 
periodos: florentino (1452-82), milanés (1483-99), vida errante (1500-16) y el altimo, que abarca tres afios, 
exilio voluntario en Francia, en la corte de Francisco I. Hijo de Ser Piero, notario de la Sefioria de Florencia, 
hacia 1469 lo encomends éste al taller de Verrocchio, cuyas ensefianzas compartid con Sandro Botticelli, 
Lorenzo di Credi y Pietro Perugino, En 1472, la mentalidad de Leonardo se desartolla en contacto con fa 
cattura humanistica florentina, de la que asimila ideas pitagdricas y una especie de misticismo césmico, al 
mismo tiempo que se acentiia su sentiniento de soledad. Se dedicaba a sus trabajos de hidraulica, ingenieria, 

escultura y pintura. Su obra permanecié ignorada hasta 1651, en que se publicé su Trattato delia pittura . En la 
capital toscana, también dedicado a sus busquedas cientificas, inicia una nueva era y pinta dos obras capitales, 

Santa Ana (1501, Londres, Royal Academy) y 1a Gioconda (1503, Louvre), ia sublimacién formal y expresiva 
del arte leonardesco. Hacia 1506 abandoga Florencia y se traslada a Milan, donde permanece como huésped 

del gobernador francés, Charles d’Ambgsise. Por su universalismo y naturalismo, Leonardo transforma el 
orden gético y lo supera por su concepcién de ja vida organica. A la perspectiva lineal afiade la perspectiva 
atmosférica, En sus escritos elaboré teomas cientificas de la perspectiva, de la anatomia, del color y de las 
sombras. La vision luminica de Leonardo contrasta con el riguroso plasticismo de la escuela toscana La obra 
cientifica de Leonardo, en especial sus originales contribuciones a 1a mecanica de los sélidos y de los finidos, 
sus invenciones, qued6 casi desconocida de sus contemporaneos. Ibidem. 
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espafioles supieron imprimir en sus obras valores netamente nacionales (Bartolomé 
Ordéfiez, Alonso de Berruguete, Juan de Juni, Damian Forment). 

Ei Renacimiento fue un periodo filoséfico critico en el cual se cuestionaron 
fundamentalmente las bases espirituales predominantes en la Edad Media, debido a 
varios factores, entre los que cabe destacar: 

1) Una reinterpretacién de ta filosofia griega, principalmente de los sistemas de 
Platon! y Aristoteles™”’, asi como de otras tendencias. 

106 Dlaton (-428 a -347). Fildsofo griego Pertenecié a una familia aristocratica Fue discipulo de Cratilo antes 
de entrar en el circulo de Sécrates. Después de la muerte de éste (-399) inicié, probablemente, su actividad 
literaria Siguen diez affos de viajes, en los que trabé contacto con Dionisio, tirano de Siracusa, y Didn, su 
sobrino, a los que inst6 para que pusieran en practica sus ideales politicos Pero desengafiado, voivid en -387 a 
Atenas, donde fundé la Academia. Casi todas sus obras estan escritas en forma de dialogo, siendo Sdcrates 
el protagonista de ja mayoria de ellas Pueden distinguirse cuatro grupos de didlogos, que corresponden a 
cuatro etapas de su pensamiento: 1) dialogos socraticos Ion, Lysis, Apologia, etc.; 2) dialogos doctrinales: 

Fed6n, Republica, etc , 3) didlogos criticos Parménides, Sofista, etc., 4) didlogos de vejez Times, Leyes, etc 

Se pueden hallar en su obra cuatro métodos complementarios de pensamiento. 1) Método inductivo socratico, 
de caracter preparatorio se procede a fa busqueda de fa definicion de un nombre comin mediante la 
enumeracién de los significados particulares que cubre. 2) Método ascendente se busca un «fundamento 
incondicionado», que es el Bien, que nos permita una definicion y clasificacion de todas las cosas 3) Método 
descendente: se procede ahora, mediante divisiones, a ia busca de los caracteres indivisibles 0 «atomicos» de 
las cosas El fruto de los métodos 2) y 3) es el establecimiento de un cuadro completo de ideas en el que éstas 

se hallen mcluidas en sus estirpes naturales (génos). 4) Método especificamente dialéctico, que examina las 
relaciones de las ideas entre si, asi como jas capacidades de Jas distintas ideas de ponerse en conexion con 
otras o de rechazar cierto tpo de uniones. Esos caracteres o ideas constituyen para Platon la realidad 

verdadera Esas ideas ofrecen siempre, en un respecto, el mismo aspecto, y ello permite Hamarlas con el 
mismo nombre, pero en otro respecto son susceptibles de combinacién con otras, formando asi entidades 
complejas que posibilitan el discurso. De este modo Platén sintetiza dos corrientes antitéticas, la eleatica 
(Parménides) y la heraclitea (Heraclito), y se hace posible un discurso que no sea la mera repeticion de que 
«el ser es» (Parménides) y que, sin embargo, sea inteligible. En este sentido, el método y 1a doctrina de sus 
ideas constituyen un intento de reglamentacion del lenguaje atendrendo preferentemente a los «significados» 
que los signos linguisticos cubren. Para Platon, saber equivale a recorrer con la mirada del alma esos objetos o 
ideas que deben constituir la norma de todo discurso verdadero, El ojo del cuerpo, ex este sentido, constituye 
un obstaculo para ese saber, st bien puede permitir que ciertos objetos sensibles susciten la evocacién de esas 
ideas cuya vision el alma ha olvidado y puede reganar mediante una reminiscencia El alma es inmortal, 
precisamente por su fraternidad con los objetos (ideas) que en condiciones normales ve. A su vez, esa alma es 

fuente y principio (arjé) de todos los movimientos def universo, es de naturaleza inteligente y dirige el 
universo en, vistas a una finalidad o Bien Ibidem 

107 Aristételes (h -384 a -322) Filosofo griego, nacido en Estagira (Macedonia), llamado por ello el 
Estagirita. A los dieciocho afios mgreso en la Academia de Plain, permanecid en ella veinte afios, hasta la 

nwerte del maestro (h -348). Abandoné Atenas y residié tres afios en Acarnea. Hacia el -335 regreso a 
Atenas, donde fundd el Liceo o escuela perspatética A la muerte de Alejandro Magno (-323), el movimiento 
asitimacedénico le obligé a abandonar Atenas y entonces se retird a Caicis de Eubea, donde muri6. Aristoteles 
divide las ciencias en teoricas (saber acerca del ser, de sus elementos, causas y principios), practicas (normas 
de conducta) y poéticas o productivas (guia para la creacidn, para las artes) Se propone hallar una ciencia 
anterior a todas las demas, unas reglas de pensar cuya observancia conduzca a la verdad. Esta disciplina 
(Organon), a la que hoy Ilamamos logica, fue denominada por Aristételes analitica; puede entenderse en dos 
sentidos. 1) en sentido estricto técnica, equivalente a una logica formal, cuya parte mas importante es la 
stlogistica asertorica, 2) en sentido lato: una via de acceso a la realidad, llamada logica material o gran logica. 

84



NIGV 

2) La disolucién de la escolastica, de la que sdlo subsisten secuelas del escotismo 

(Duns Escoto™) y del occamismo (Guillermo de Occam’”), asi como un 

EI presupuesto de tal I6gica es que a las estructuras logicas ies corresponden unas estructuras ontologicas. La 
ciencia equivale al conocimiento de las cosas por sus causas, este conocimiento, de cardcter deductive 
(silogistica), se obtiene partiendo de unas premisas verdaderas por si mismas, fundadas en una serie de 
principios conocides mediante una in n intelectual. Reconoce, ademas, la necesidad de ia induccién, 

basada en fa experiencia sensible, como paso de Jas cosas particulares a la generalizacién. Las causas, objeto 
de Ja ciencia, son cvatro: material, eficiente, formal y final; la fisica, estudio de las causas segundas, es la 
ciencia de fos objetos dotados de movimiento; éstos estan formados por la unién de materia y forma 
Chilemorfismo); con las nociones de potencia y acto, andlogas, en cierto aspecto, a las de materia y forma, 
Aristételes intent resolver el problema del cambio En cosmologia, Aristoteles elabora un geocentrismo 
vigente hasta Copémico, en su biologia es donde se comprende mejor una teleologia inmanente.. El fibre 
aibedrio y la actividad teorética son caracteristicos del hombre, facultades propias de su alma racional. La 
razén, nivel superior del alma, aprehende los primeros principios del conocimiento y los universales. El 
principio supremo de Ia inteligibilidad, trascendente a la raz6n humana, es demostrado ya en la fisica 
aristotéica todo cambio implica un motor, la see causal no puede ser infinita; ego debe existir un primer 
motor inmovil Esta es la meta hacia la que tiende la filosofia primera (metafisica). la «ciencia del ser en 
cuanto sem. La metafisica es ciencia de ias primeras causas y principios, saber de aquello que es principto de 
todo ser y hacia lo cual todo ser tiende como a su fin Contrariamente a Platon, Aristételes introdujo lo 
universal en fa cosa misma, la cosa (ousia) es jo auténticamente existente, sujeto, la sustancia de la que se 
predican las propiedades, lo individual; ahora bien, esta cosa es tal gracias a algo, a lo que se predica de ella 
(su esencia); el accidente, predicable también de la sustancia, es lo contingente, sdlo en la definicién hay 
conocimiento; de ahi que sdlo exista ciencia de Jo universal y esencial, pero predicado del sujeto ind:vidual; 
To que hay de universal es, a la vez, forma y acto En la ética indaga Aristételes por e! bien humano, éste 
consiste en el ejercicio de las facultades especificamente humanas, que pueden concretarse en dos tipos de 
actividades: 1) subordinacién de lo sensible (tendencias y apetitos) a lo racional (normas), 2) la busqueda y 
contemplacién de la verdad mediante el uso de la razon. El ideal de una vida feliz se condensa en la 
contemplacion {participacton del sabio en la actividad del pensamiento puro, en la vida divina). ibidem 

108 Duns Escoto, Juan (1266-1308). Filésofo y tedlogo escocés. Llamado Doctor Subtilis por su agudeza 
critica. Ingreso en la Orden franciscana (1281), estudi6 en Oxford (h 1290) y Paris (1293-96), ensefid 
teologia en Oxford (1300-02) y se doctoré en Paris (1305). Su especulacion metafisica constituye un intento 
de mediacién entre el agustinismo y el aristotelismo en cuestiones tales como el hilemorfismo, la univocidad 

del ser y el principio de individuacion. Se opuso a Tomas de Aquino (disputa entre franciscanos y 
dominicos). Defendid la univocidad del ser frente a la analogia, y la distincién formal entre esencia y 
existencia (tanto en el ser finito como entre la esencia y la persona en Dios); sostuvo que él principio de 
individuacién no reside ni en la materia ni la forma, sino en la haecceidad, y que el conocimiento descansa en 
jo individual; ensefid que no es fa voluntad la que depende de Ia razon, sino ésta de aquélla, tanto en Dios 
como en el hombre (voluntarismo) En teologia elaboro un cristocentrismo, sostuvo la tesis de la Inmaculada 

Concepcion (de ahi que se le conozca también como Doctor Marianus) y rechazo }a identificacion de fe y 
saber con teologia y filosofia Obras principales Quaestiones in quatuor libros sententiarum, Reportatio 
Parisiensis, Quaestiones quodlibetales. Ibidem 

*°° Gurllermo de Occam (h. 1285-1349) Filosofo y tedlogo inglés Monje franciscano, estudid y ensefid en 
Oxford Hacia 1324 fue llamado a Avifién para responder de una acusacion de herejia y alli fueron rechazadas 
algunas de sus proposiciones. Posteriormente huyé a Pisa y entré en contacto con Luis de Baviera, bajo cuya 
proteccién vivid en Munich hasta su muerte. Es una figura de transicion entre la Edad Media y el 
Renacimiento, que dio a los problemas clasicos medievales (relacion filosofia/teologia, unrversales, etc) 
soluciones audaces derivadas de su interés de hombre renacentista por encontrar los requisitos de un 
conocimiento que el sujeto humano sienta como evidente La evidencia garantwadora de la verdad y la 
realidad de lo conocido se dan en Ja experiencia sensible, particular y concreta. En consecuencia, dira Occam, 
una proposicién solo es evidente si: es expresién de una intuicién sensible, y es inferida necesariamente 
(logicamente) de la proposicién primera Por otra parte, no debe acudirse en jas explicaciones de los hechos a 
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movimiento bastante localizado en Espafia de renovacién, que coincide con la 

Contrarreforma. 

4) La critica sistematica de los métodos escolasticos del saber, especialmente del 

principio de autoridad y del modo de razonar (Vives). La critica se extiende 
también a las formas de vivir, a las costumbres (Erasmo) e, inclusive, a la 

organizacion social y econémica (Moro). 

5) El impacto’ de la nuova scienza, en su doble fase geométrica (Copémnico, 
Kepler!) y mecanica (Galileo'’), que significa un nuevo concepio de 
naturaleza basado en el establecimiento de las bases cientificas sobre las cuales 
se desplegaran la fisica y 1a matematica modernas. 

elementos que no dependan directamente de los que la experiencia proporcione (Entia non sunt multiplicanda 
praeter necessitate, aforismo conocido como «navaja de Occam») Lo individual, objeto de la experiencia, 
es lo unico cognoscible, entonces, zqué sentido tienen los términos universales? Estos designan 
conocimientos confusos, son meros flatus voci que corresponden sélo a comunidades de imagenes que estan 
en la mente como resultado de ja asoctacién de expertencias sensibles Este nominalismo hace inviable la 
teologia natural, ya que nada se puede probar de verdades que trascienden la experiencia, y sobre las cuales la 
razon solo puede apuntar probabilidades, y tampoco podra haber una metafisica ni una politica basadas en 
instancias no experimentables Las consecuencias seran, pues, un probabilismo en teologia, un escepticismo 

en metafisica, un positivismo en politica y, en general, una decidida orientacion del pensamiento hacia la 

investigacion cientifica. Ibidem 

" Kepler, Johannes (1571-1630). Astronomo aleman Profesor de matematicas en Graz, fue expulsado por 
ser protestante Emigré a Praga, donde conocié a Tycho Brahe, de quien fue discipulo y su sustituto tras su 
muerte Partidario del sistema copemicano, con los papeles que heredé de Brahe y las comparaciones que 

hizo entre las posiciones de los planetas deducidas en teoria y las calculadas en la practica enuncid en 1609 
sus dos primeras leyes del movimento de los planetas alrededor del Sol, que publicé en Astronomia Nova, y 
en 1619 la tercera ley, expuesta en Harmonius mundi. A partir de su nuevo sistema establecié tablas de 

posicion de los planetas. También se preocupd de problemas de Optica, y en 1611 publicd Dioptrica, donde 
demostro que podia construirse un anteojo con dos lentes convexas Se le considera el iniciador de la 

astronomia moderna ibidem 

111 Galileo Galilei (1564-1642). Matemitico, fisico y astrénomo italiano Estudié medicina en Florencia, Pisa 

y Padua, y en 1589 fue nombrado profesor de matematicas en la Universidad de Pisa. En 1609 constray6 un 

telescopio de reftaccion; los fendmenos que observé, expuestos en su Sidereus Nuncius (1610), 

revolucionaron totalmente su actitud cientifica Descubrié las rugosidades de fa Luna, las manchas solares y el 

sistema de los satélites de Jupiter En adelante, todo el esfuerzo de Galileo se centraria en probar la realidad 

fisica del sistema copemicano mediante la construccién de una mecénica que explicara simultaneamente los 

fenomenos terrestres y los celestes En 1632 publicd su Dialogo sopra i due massimt ststemi del mondo, 

Totemaico e Copernicano, obra en la que defiende energicamente et sistema de Copérnico, no como hipétesis, 

sino como realidad fisica, y Janza un inteligente ataque a ja tradicion y a la ciencia aristotélica de su época. 

EL 22 de junio de 1633 por decreto de la Congregacion dei Santo Oficio lo deciasaron culpable de haber 

afirmado absolutamente el movimniento de la Tierra y la estabilidad del Sol. El decreto declaraba ademas que 

la afirmacién de que «el Soi es el centro del universo, que no se mueve de Oriente a Occidente, que la Tierra 

se mueve y no es ef centro del mundo» es contraria a la Escritura e «insensata y absurda en filosofian A la 

sentencia siguié Ia abjuracion, por la que Galileo rechazé el sistema copernicano Condenado a prisiOn, se le 

permitid, por razon de su edad y salud, residir en Arcetri, cerca de Florencia Con sus investigaciones se inicid 

la fisica en el sentido moderno de Ja palabra, afirmé explicitamente que el lenguaje de la ciencia de Ja 

naturaleza es la matemiatica y planted una metodologia completa para esta clencia Ibidem 
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6) Un resurgir de ciertos campos del saber inhibidos por el estrecho racionalismo 
escolastico, tales como la magia y la alquimia. 

En reaccion contra las bases morales y estéticas de ia literatura medieval, el 

Renacimiento afirmé el culto de la belleza y exalté las facultades humanas, la vida 
terrena y la naturaleza. No sin cierta complacencia paganizante, rehabilité la 
mitologia y el bucolismo pastoril, exponentes de un mundo natural evocado con 
nostalgia. La busqueda de la belleza constituye el principal objeto del artista, y 
quedan relegados a un segundo piano los propésitos didacticos caracteristicos de ja 
etapa anterior. 

El concepto moderno de la personalidad creadora penetra en la conciencia del 
escritor, quien afirma su autonomia por encima de la tradicién, la doctrina y las 
reglas. Surge asi un ideal del hombre renacentista -expuesto por Baldassare 
Castiglione en [i Cortigiano (1528)- que aina conocimientos intelectuales, artisticos 
y aptitudes para la accion. 

1.6.5.1. La Opinion Publica en la Cultura del Renacimiento 

En el mundo occidental la edad media finaliza aproximadamente en el siglo XV, a 
partir del cual inicia la etapa del Renacimiento, llamada asi porque renacen las artes, 
la ciencia y la tecnologia, sin cabida en el Medievo. 

En la Edad Media, el rompimiento con jas creencias dominantes comenzd a gestarse 
con la sospecha de que en la naturaleza existian procesos naturales ocultos a la 
percepcién inmediata de los sentidos, “era un punto de vista magico y, por tanto, 
heterodoxo para el concepto del mundo propio de la ciencia escolastica. 
Precisamente, son los magos y las ciencias. Magos y alquimistas hacen uso de 
razonamientos que marcan la transicién hacia la filosofia de la naturaleza 
renacentista. 

La quiebra del concepto medieval del medio natural y los fendmenos tenides por 
naturaleza, tuvieron que ver con el perfeccionamiento de las lentes. Estas plasmaron 
de manufiesto la existencia por debajo del umbral perceptivo del ojo otro mundo 
donde regia el orden y alentaban la vida; y por encima del umbral visual se extendia 
en el espacio un excesivo numero de astros, si su existencia debia ser explicada 

como una mera béveda luminosa para fa tierra. El microscopio y el telescopio 
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quebrantaron la fe en la imagen visual el mundo natural, en no menor medida que ia 
imprenta quebré la imagen verbal del saber”!!?, 

Con el microscopio y el telescopio se descubren y observan aspectos privativos al 
ojo humano por si s6lo, como que el cuerpo esta compuesto por millones de células 
con vida y organizacién propia, asi como leyes que no encuentran una explicacién 
convincente en la légica divina, sino en razones naturales, fisicas y matematicas, es 
entonces, cuando surge la duda de la existencia de Dios. 

Esta circunstancia fue toda una revolucién histérica de caracter social, ya que 
propicié un profundo cambio en las relaciones sociales y politicas del poder. 

“A partir de entonces, se considera natural lo que responde a principios universales 
planieados de manera abstracta (matemdtica), en vez de lo que puede ser 

percibido”’?, en consecuencia surgen nuevas teorias y leyes como la del 
movimiento, la gravitacion universal y la de la evolucion del hombre. 

En el momento en que “el hombre se permite experimentar con el mundo, no sdlo 
nace un nuevo objeto del saber, sino también emerge un nuevo sujeto de la historia. 
El hombre y sus obras se destacan nitidamente del medio natural. El Renacimiento 
representa el Ultimo momento en que !a naturaleza y la cultura se conciben como 

una unidad. 

A partir de entonces el humanismo burgués encomienda a la naturaleza en funcion 
de fondo, y a las obras del hombre la funcién de figura. Se establece una distincién 
entre las cosas, generadas en la naturaleza y sometidas a leyes, y los objetos 
fabricados, sometidos a las constricciones derivadas del designio humano” '™*, 

Lo anterior trae consigo la cuestion principal y decisiva para la transicion de una 
etapa a otra, en lo que incumbe a la Opinion Publica. Si Dios no existe, entonces el 
rey no tiene poder ni derecho divino sobre los demas. 

Desde entonces, el sustento para la promesa divina de vida eterna en el cielo 
desaparece, derivandose de ello la busqueda de una nueva forma de organizar a la 

sociedad en que la vida sea justa sobre la tierra. Ahi encontramos ya la nueva forma 
de organizacion del Estado, en donde se cederé de nueva cuenta el derecho 
individual en busca del derecho social, en el cual todos ios mtegrantes del grupo 
social estén debidamente representados. 

1? Martin Serrano, Manuel, Op Cit , “La Teoria de la Mediacién”, p. 12 
* ibid P13 
4 ibidem 
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Es precisamente en el Renacimiento en donde el vaior de ia Opinién Publica se liga 
esirechamente el concepto de democracia, ya que es a iravés de esta que el poder 
politico adquiere legitimidad. Asi nuevamente la Opinién Publica cobra matiz 
preponderantemente politico, sin embargo, y a diferencia de como se consideraba 

en Grecia y Roma, ahora es considerada un objeto de estudio dada la importancia 
que representa para lograr la cohesion del grupo social y para la conformacién e 
instauracion de los nuevo regimenes politicos. 

Con el proceso de Ja secularizacion de | apolitica y mas aun a como consecuencia 
del Modelo Cultural de la Mediaci6n - propuesto por Manuel Martin Serrano para 
explicar el modo de interpretar en esta época - denominado del iluminismo o de la 

razon, la transicion hacia el predominio discursivo y racional de alcanzar Jas 
verdades en este terreno se afirmé como una conquista del espiritu humano. 

“El reconocimiento de la existencia de campo de debate de opiniones 
contradictorias enfrentadas racionalmente con la pretension de alcanzar de este 
modo la verdad, se remonta justamenie ala época iluminista. Responde a ella el 
surgimiento de un nuevo tipo de sociedad, la burguesa y a una nueva concepcién 
del hombre y a su estado. 

El reconocimiento de Opinién Publica coma mecanisma para alcanzar ciertas 
verdades en el terreno de los hechos. politicos sociales y econdmicos supone la 
existencia de una esfera de hechos cuya dilucidacion es inalcanzable a través del 
libre debate publico levado a cabo por individuos de capacidad racional y 
discursiva que le permitird lograr, a través de dichas facultades, aquella verdad que 
otrora estaba reservada a la revelacién o a al autoridad. 

EI reconocimiento de las funciones de la Opinion Piblica en una sociedad, junto 
con el requisito de las verdades publicas para el ejercicio de }a libre discusién se 
funda sobre la idea del hombre como ser racional y plenamente capaz de alcanzar 
por si mismo la verdad en el politico, social y econémico”!)>, 

Con el Renacimiento, al reconocer la posibilidad de ja inexistencia de Dios, y en 

consecuencia, el desconocimiento del poder divino de los reyes, surge el dilema de 
una nueva forma de gobierno acorde a la nueva concepcién que el hombre tiene del 
universo y de si mismo; es por ello que la mayoria de los casos, se decidid como 
mejor opcidn las formas de gobierno que abrigaran el concepto de democracia. 

Habria que estimar que, si bien existen relaciones solidarias, causales y especificas 
entre Democracia y Opinion Publica, de ninguna manera la primera es elemento 

15 «4 4 Opinion Publica y la Propaganda”, p 27 
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estructural de la segunda, en cambio para que exista en su ampiio concepto ia 
democracia, la Opinion Publica resulta un elemento imprescindible. 

“La libertad en una democracia esta siempre equilibrada por un sentimiento de la 
responsabilidad individual por los propios actos. Las premisas basicas de la 
democracia son que el lugar del poder politico descansa en los ciudadanos; que al 

ejercer este poder”, a través de la expresién libre y organizada que implica 
necesariamente el ejercicio de la Opinién Publica, “también tiene una 
responsabilidad... En otras palabras, el poder de la democracia esta sostenido por 
una moralidad de la comunidad”!’® . 

Es asi como el ejercicio de la Opinién Publica en el ambito politico volvid a 

considerarse un derecho de todos los ciudadanos, ademds de que se le reconocid 
una importancia preponderante dentro de los regimenes democrdticos ya que a 

través de ella podria ejercerse el concepto de libre expresion de ideas, que empez6 
a conceptuarse como tal en la Revolucién Francesa - 1789 - y que posteriormente 
invadié al Nuevo Mundo (el Continente Americano) con inclnaciones libertadoras. 
Lo anterior implicé una valoracién de la Opinion Publica como objeto de estudio y 
no sdlo como fendmeno. 

A partir del Renacimiento la Opimén Publica ha ido enriqueciéndose en temas, con 
el advenimiento de la industrializacién y su consecuente, el Capitalismo, del siglo 
XV a la actualidad, las sociedades occidentales han transitado por dos modelos 
mediacionales mds, posteriormente al del iluminismo!"’, el de la tecnologia y el del 
capitalismo monopblico. 

6 ibid, p. J4 
ww Sistema y doctrina de los iluminados Asociacién secreta de caracter masénico, fiundada en 1776 por el 
bavaro Welshauptt, que pretendia crear una religion popular, basada en la raz6n, a ella pertenecieron Herder, 
Pestalozzi, Goethe, etc Se extendio por Rusia. Hungria, Suecia, Autria, Francia, etc Condenada por Pio Vi 
en 1775. Enciclopedia Multimedia. 
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Modelo de la Comunicacién de! Renacimiento 

SISTEMA HISTORICO: Renacentista 

SISTEMA CULTURAL: Politico 
(Propiedad privada) 

SISTEMA SOCIAL: Democracia 
(Conservacién 

de propiedad privada ) 

SISTEMA COMUNICATIVO: 

ACTORE INSTRUMENTOS: 
Cientificos, Bidlegicos y Tecnolégicos; 
Ciudadanos y Micrascopio, telescepio, 
Estado imprenta 

EXPRESIONES: REPRESENTACIONES: 
Problemas Politicos, La trascendencia del hombre 

1.6.6. La Historia del Capitalismo™* 

El capitalismo es un Sistema econdmico-social basado en la propiedad privada de 
los medios de producci6n y la consiguiente diferenciacién respecto a ellos de dos 
grupos sociales opuestos y en el hecho de que el proceso productivo procura una 
plusvalia que permite la acumulacion y reproduccién del capital. 

En el capitalismo existe la division de la sociedad en dos clases: los propietarios de 

los medios de produccién, que pueden ser individuos o sociedades, y los no 

poseedores de dichos medios, que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo al 

poseedor-capitalista, quien la explota en beneficio propio. 

Entre estas dos clases sociales se establecen unas relaciones de produccion, 

determinadas por la estructura del proceso productive. 
Este esquema, sin embargo, no se da jamas en estado puro, pues con dichas dos 

clases coexisten otros grupos sociales, como pequefios propietarios, miembros de las 

profesiones liberales, campesinos que no emplean mano de obra ajena, etc. 

48 Se incluye resumen de “El Capitalismo”, en Enciclopedia Multimedia 
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Por otra parte, para que el capital se convierta en elemento predominante del 
proceso de produccion y pueda hablarse de capitalismo es necesario que el 
capitalista pueda comprar en el mercado la fuerza de trabajo que necesita como si 
fuera otra mercancia cualquiera, de manera que pueda apropiarse de una parte del 
trabajo asalariado sin pagarla y asegurar con ese excedente el desarrollo del propio 
capital y del capital en general, considerado en cuanto propiedad social de los 
capitalistas. 

El mecanismo que pone en marcha y rige el funcionamiento de la estructura 
capitalista es el de los precios, fijados libremente en el mercado. Esencialmente, el 
capitalismo se identifica con la economia de mercado, sujeta al juego de la oferta y 
la demanda y en la que todos los elementos de la vida econémica existen como 
mercancias, incluida la fuerza de trabajo humana; en este juego libre, el empresario 
capitalsta no puede hacer otra cosa que buscar la maximizacién del beneficio 
propio, el cual dependera de sus costes de produccién y de los precios del mercado. 

Si las decisiones de los distintos empresarios coinciden, se produce e} equilibrio de 

la oferta y la demanda; en caso contrario, se tendera, mediante una rectificacién de 

los precios, a la vuelta a ese equilibrio. 

Cuando este mecanismo falla surgen las crisis de sobreproduccién, por exceso de la 
oferta, o la inflacién, por exceso de la demanda. 

El capitalismo surgié histéricamente como sistema social posterior al feudalismo, y, 
por tanto, a la esclavitud. En estos dos sistemas anteriores se producia también un 
excedente econdmico, fruto del trabajo, del que se beneficiaba la clase dirigente, 
pero no sé reinvertia en un proceso creador de nuevos excedentes, capaces de 

asegurar la acumulacién y reproduccidn sistematicas del capital, que es su rasgo 
tipico. 

Los origenes del capitalismo se desprendieron del feudalismo y de la servidumbre a 
través de un proceso largo y complejo que significé la transformacién de multitud de 
artesanos y pequefios campesinos en obreros asalariados. La revolucion politica y 
econdmica fue hecha en ciertas ocasiones desde arriba por grandes mercaderes 
aliados con terratenientes, mientras que en otras fue dirigida por pequefios 
capitalistas en contra de los sefiores feudales. 

Japon y Prusia serian un ejemplo del primer caso; Inglaterra y Francia, del segundo. 

Este proceso se verificd, de todos modos, en dos fases: en la primera el pequefio 
productor consiguié su emancipacién de las cargas feudales que pesaban sobre él, y 
en la segunda fue separado de la propiedad de los medios de produccién (tierra, 
ganado, taller artesano) para convertirse en un asalariado sujeto a un capitalista. 
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En la Revolucién Industrial, la acumulacién de grandes capitales, que se sumaron a 

los obtenidos anteriormente en el comercio, en un numero reducido de manos hizo 

que se pudiesen aplicar las innovaciones técnicas surgidas durante el s. XVII. Fue 

entonces cuando aparecié el capitalismo industrial, como prolongacién del 

capitalismo comercial dominante desde los s. XI y XII, al que reemplaz6 

comenzando a informar la vida de las sociedades mas avanzadas. 

Esta etapa, que venia ya gestandose desde el s. XVI aunque no alcanzara su 

plenitud hasta fines del s. XVUHI, transformé los procesos productivos, 

transfiriéndolos del hogar o el taller artesano a la fabrica y convirtiendo el trabajo 

manual en mecénico, y exigié la aportacién laboral de un numero cada vez mas 

elevado de obreros. 

Este capitalismo industrial inicial era altamente competitivo, porque las empresas, 

de propiedad individual, eran pequefias y numerosas en cada sector y, por tanto, 

ninguna de ellas tenia por si sola poder suficiente para intervenir decisivamente en el 

mercado. 

Sin embargo, la répida acumulacién de capital, unida a los frutos inmediatos de la 

revolucién tecnolégica que se habia operado, hizo que el proceso de crecimiento de 

las umidades econdémicas fuese cada vez més acelerado. La consiguiente 

concentracién se tradujo en el aumento tanto del tamafio de las empresas como de 

los capitales depositados en las instituciones bancarias y en las grandes sociedades 

andonimas. 

La consecuencia fue una sensible disminucién del nivel de competencia y la 

aparicion en distintos sectores de mercados oligopolistas’” y monopolistas!”° 

"° Oligopolio m. Forma de mercado caracterizada por un mimero reducido de oferentes gop pl 

20 Monopolio m 1 Autorizacién legal a una empresa para el aprovechamiento de una industria o comercio 

con caracter exclusivo 2 Convenio entre comerciantes para vender a un determinado precio 3 En ciertos 

casos, acaparamiento 4 Ejercicio exclusive de una actividad, con el consiguiente dominio Economia. 

Desde el punto de vista tedtico, el monopolio es una situacién del mercado en la que existe un solo vendedor 

frente a varios o muchos compradores En este caso, industria y empresa se confunden. El monopolista tiene 

mas facilidad que el productor aislado, en ef caso de competencia perfecta, para conocer Ja curva de demanda 

e influir en la misma de una manera mas determinante a través de diversas técnicas, entre elias la publicidad 

En la practica, puede considerarse monopolio aquelia empresa que pose una parte sustaricial o mayoritaria 

del mercado y controla directa o indirectamente los precios y cantidades del total de la industria. En esta 

situacion, ef resto de las empresas se ven obligadas a seguir la politica que dicta la empresa lider, dotada por 

lo general de mejor técnica, organizacién, etc , y que obtiene beneficios superiores, en la mayoria de los casos 

acrecentados por rentas ricardianas Dos criterios se contraponen en el momento de determinar el contendo 

de esta politica considerar si todos los monopolios son perjudiciales, o si s6lo 1o son aquellos que abusan de 

su posicién dominante La Sherman Act es partidaria de la primera postura, como también lo es la legislacién 

britanica, esta ultima considera monopolio a toda empresa que controle mas del 33 % del total de la industria. 

Las legislaciones mas modernas son partidarias del segundo criterio Et cambio surge al considerar que el 

desarrollo de la técnica, de la mvestigacion, de las crecientes inversiones. etc , obliga cada vez mas a la 

concentracion y a un mayor control del mercado La aplicacion de estas disposiciones legales no ha 
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dominados por pocas empresas o por una sola, las cuales podian de esta manera 
aumentar sus beneficios recurriendo a diversos métodos, como adopcién y control 
de patentes, reparto de territorios en exclusiva, fijacion arbitraria de precios, etc. 

En suma, todo cooperé a hacer que sufriera un gran bajon el nivel de competencia 
tipico del primitivo capitalismo industrial. 

Por otra parte, el Capitalismo de Estado surge a finales dei s. XIX las grandes 
potencias industriales, movidas por el deseo de conquistar mercados y fuentes de 
primeras materias cada vez mas amplios, se repartieron los territorios de Africa, 

haciendo de este continente un sistema colonial. 

En esa misma época fue también notoria la expansion de Gran Bretafia en Extremo y 
Medio Oriente y, junto con Alemania, en China. Alemania, por su parte, proyecté 

sus intereses sobre el Este europeo, mientras que EE.UU. prevalecia en Iberoamérica 
y en el Pacifico. 

De esta manera las grandes metropolis Hegaron a regir econdmica y aun 
politicamente Ia mayor parte del mundo. No obstante, las sucesivas crisis 

econdémicas del sistema capitalista, en particular la Gran Depresién de los afios 
treinta, y las dos guerras mundiales de 1914-18 y 1939-45 comprometieron el 
desarrollo del capitalismo y contribuyeron a que el Estado fuera aumentando cada 
vez mas su intervencién y sus mecanismos de control en ja vida econdmica de las 
grandes naciones capitalistas. 

Esto dio lugar, por un lado, a que ciertos métodos, como la planificacién, que por 
lhimitar la autonomia de decisién de la empresa privada parecian propios sélo del 
socialismo, fueran introducidos en muchos paises capitalistas, y, por otro lado, a que 
aparecieran en estos mismos paises fendmenos de vinculacién y colusién entre la 
Administracion publica y los sectores dominantes del capitalismo privado, 
caracteristicos de lo que se ha dado en llamar capitalisme monopolista de Estado. 

implicado la desaparicién de los monopolios, Por otra parte, la legislacién no afecta a las empresas que no 

ejercen su poder en ek pais, aumque to hagan en el extranjero El desarrollo de los monopolios va ligado al de 
fa economia, Adquineron gran importancia durante el periodo mercantilista (monopolios comerciales) y 
perdieron luego su poder con el advenimiento del periodo del fiberalismo; pero a mediados y, en especial, 2 
finales del s. XIX adguirieron gran auge En la actualidad, muchos sectores econdmicos de los paises 
capitalistas estan en gran medida controlados por potentes monopolios Enciclopedia Multimedia 
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1.6.6. =
 . La Opinién Padblica en la Cultura dei Capitalismo 

Si ya en el Renacimiento la Opinion Publica, a parte del tema estamental (de Estado) 
comenzaba a ocuparse de la observacién de la propiedad privada (territorio, medio 
de produccioén y mercancias o bienes), con la revolucién Industrial ampli su campo 
tematico al de la produccién de bienes materiales ¢ inmateriales. 

“Los piblicos politicos y la Opinion Publica han sido los principales temas de los 
autores que se ocuparon de la politica moderna. Sin embargo, limitar el concepto a 
este campo, es ignorar que existen grandes intereses de la comunidad que no son 
problemas politicos. 

En vista de este hecho, nuestra posicién es que hay publicos antes de un publico 
interesado en Jas cuestiones del gobierno. Puede haber en diferentes momentos y 

con grados variables de interés, un publico politico, un publico financiero y un 

publico interesado, por el arte, la reforma moral o cualquier topico de interés general 

relativamente extendido. Los medios de formacién de Opinién Publica no incluyen 
solamente politica, sino otros muchos aspectos de la vida contemporanea”™”). 

Posteriormente, con el arribo de los medios de comunicacién masiva el ambito de la 

Opinién Publica ha cambiado. Mientras anterior a estos la atencién a estos estaba 

concentrada sobre todo en los problemas locales actualmente debera enfrentar otros 

de dimensiones globales. Se supone que debe intervenir en la formacion de 

opiniones que van desde las cuestiones de la localidad, el Estado y la Nacion, hasta 

los problemas de ia guerra, la paz, el comercio internacional y la organizacién 

mundial. 

Como resultado de lo que precede, se han observado nuevas dificultades en el 

proceso democratico y en la elaboracién de opiniones. Cada persona, como 

individuo, no puede cubrir e] drea que abarcan sus intereses, por ello se depende de 

fuentes indirectas y secundarias de informacién e interpretacién, y nuestros datos e 

inferencias son modificados por quienes los proporcionan a través de la television, la 

prensa, el radio y el cine 

En la actual sociedad de masas s transita sobre el modelo del Capitalismo 

Monopédlico lo que implica 1a inclusion de la Opinién Publica en las cinco tematicas 

ya expuestas , aun que cada una de ellas ocupa una determinada escala de prioridad 

de acuerdo al grupo social que se trate. 

121 Kimmnall, Young, “La Opinion Pablica y la Propa: nda”, p. 27 
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Sobre estos periodos cabe destacar ciertos aspectos como los que a continuacién se 
exponen: 

1) Durante el Tuminismo y el Capitalismo se discute entre los individuos acerca de 
lo que terrenamente tiene, de las diferentes posibilidades de participar en el poder 
y la forma de ejercitarlo. 

2)Se diferencia lo ptblico (la sobrevivencia del grupo social como tal) de los 
privado (la sobreviviencia de las personas como individuos). 

3) Se identifican diversas formas de organizacién social, como la familia, la 

empresa, la Iglesia, la escuela, el club, la confederacion, el gremio, etcétera, como 

grupos capaces de expresar opiniones. 

4) Las sociedades Renacentista y Capitalista no constituyen un solo grupo, sino 
varios; ahi, Jos individuos pertenecen al mismo tiempo a diversos grupos, en los 
cuales pueden manifestar distintas opiniones, incluso sobre e] mismo tema, 

debido a al diversidad de los referentes en cuestion con sus consecuentes 
direcciones e intensidades. 

5) Con la influencia de los medios de comunicacién masiva la expresion de la 
Opinion Publica se vuelve ain mas diversa, contradictoria, plural y persuasora 
sobre diversos temas que el grupos social atafien a la sobrevivencia del mismo 
grupo y que cobran importancia para otros grupos sociales sdlo en la medida en 
que le afecten a estos otros grupos, por jo cual cada grupo busca difundir, 
comunicar y persuadir a otros grupos a través del uso de los medios!”” 

inid p.l4 
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MODELO DE LA COMUNICACION DEL CAPITALISMO 

SISTEMA ISTORICO: Capitals 

SISTEMA CULTURAL: Produccién de 

bienes materiales e inmateriales 

SISTEMA SOCIAL: Democracia , 
conservacién de propiedad 
privada y Estado 

SISTEMA COMUNICATIVO: 

ACTORER 
Cientifices, 

Ciudadanos y 
Estado 

INSTRUMENTOS: 
Bidlogices y Tecnolégicos; 

Prensa, Radio, Television, 

internet 

EXPRESIONES: REPRESENTACIONES: 
Politica, sociedad Difundir, comunicar, persuadir 

Economia y cultura 

Ce 

1.6.7. Perspectivas Actuales de la Opini6n Publica’? 

Por lo expuesto arriba, se pudo observar y analizar los diferentes referentes que han 
existido en torno a la Opinién Publica, asimismo, esto sirvid para comprobar que la 
expresién de la Opinién Publica es diversa, contradictoria plural y persuadida 
sobre diversos temas que el grupo social considera atafien a la sobre-vivencia del 

mismo grupo y que cobra importancia para otros grupos sociales sdlo en la medida 

en que le afecten a otros grupos, por lo cual cada grupo busca difundir, comunicar 
y persuadir a otros grupos de la importancia de prever fendmenos. 

En la actualidad los estudios de Opinion Publica tienen dos vertientes: 

1. Aquellos que tratan de conocer la Opinién Publica de algunos grupos sobre un 

tema especifico: En éste, los métodos y técnicas que le permiten conocer con cierto 

123 Gallo Romo, Olga, “Ubicacién Sistematica de la Opinion Publica”, p 33 
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grado de incertidumbre lo que las personas de un determinado grupo de personas 
dice que piensan o hacen. 

2. Aquellos que desean hacer una teorta de la expresién de la Opinién Publica: 
Tratan de aclarar como el cambio de la sociedades ha interactuado con las 
expresiones de la opinién de los diversos grupos sociales. 

Una vez dilucidade a grandes rasgos la ontogenia comunicativas de la expresion de 
Opinion Publica la evolucién histérica de sus referentes y Ja relacién que guarda con 
los diferentes grupos sociales que componen a las sociedades complejas, vale ja 
pena apuntar dos cuestiones més. 

Primero: el Cédigo empleado por los medios de comunicacién masiva para incluir 
temas. 

Segundo: La utilidad de los estudios de Opinion Publica que se realizan en los 
diferentes grupos sociales 

El Cédigo que utilizan los medios de comunicacion masiva esta en funcién de los 
siguientes referentes, muertes, guerras, enfermedades, religion, forma de vida 
cultural, politica, economia, educacidn, relaciones sociales, medios de comunicacién 

y emociones, en donde cada uno de éstos tiene tres variables; el grado de afectacién 
ala sobreviviencia, el mimero de afectados y la cercania a los receptores. 

Acerca de la utilidad de los estudios de Opinion Publica que se realizan en los 
diferentes grupos sociales, si bien se debe tomar con las reservas tedricas aqui 
enunciadas, no sdlo representa la aplicaci6n de métodos y técnicas precisas y con 

ciertos grados de confiabilidad , sino que sirven, la mayoria de las veces para 
coadyuvar a la toma de decisiones de caracter politico, econdmico y cultural. 

Asi, los gobiernos, las empresas, las organizaciones, las instituciones y diversas 
ciencias, recurren cada vez con mayor frecuencia a estudios de Opinién Publica para 
diagnosticas, explicar y planificar acciones que tienen incidencias en la 
conformacién de la vida cotidiana de las personas comunes y corrientes a escala 
regional, nacional e internacional. 

Finalmente, se consideran que estas dos lineas de investigacidn representan 
vertientes interesantes para continuar indagando y explicando uno de los planos 0 
mundos, el de la comunicacién, que se msiste en la expresién de lo que los 
miembros de distintos grupos sociales producen con respecto a referentes publicos y 
cuya expresiOn no es Unica, ni homogénea, ni verdadera, ni valida, ni representa la 
mejor ni la unica via para dar cuenta de los fenémenos sociales tal como lo muestra 

ja historia. 
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EVOLUCION DE LOS REFERENTES DE LA OPINION PUBLICA 

En el siguiente cuadro se resumen los diferentes referentes, tematicas y perspectivas 
predominantes que a Jo largo de las distintas etapas histéricas del hombre se han 
podido observar. 

, ‘REFERENTE 
PERIODO PREDOMINANTE TEMATICA PERSPECTIVA 

Comunidad Defensa contra la 1. Sobrevivencia O.P: Como Fendmeno 
Primitiva naturaleza y otros grupos, |2. Produccidn de bienes 

y fa consecucin de materiales 
alimento, habrtacién y inmateriates 
vestido 

Cultura Egipcia Fe Faradnica 1. Trascendencia O.P: Como Fenomeno 
espiritual 

2. Blenestar 
3. Muerte 
4. Produccién de bienes 

Grecia y Romana Politica 1. Ei Estado (el ejercicio | O.P: Como Fenémeno 
del poder y sus 
formas) 

Edad Media Fe Religiosa 1. La Cultura © P. Como Fenémeno 

Renacimiento Politica y Propiedad 1. Conservacién de la O.P Como Objeto de 
Privada Propiedad Privada Estudio 

2. El Estado (ef eyercicio 
del poder y sus 
formas) 

Capitalismo Dependeré de fas 1. Sobrevivencia del OP: Come Objeto de 
crcunstancias del grupo grupo social Estudio 
social y de sus intereses {2. Produccién de bienes 

materiales e 
inmateriales 

3. La conservacién de la 
propiedad privada 

4, El Estado (el ejercicio 

del poder y sus 
formas) 

5. La Cultura 
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A continuacién se enumeran las caracteristicas que la comunicacién ha adoptado a 
lo largo de la historia. 

COMUNICACION 

Manejo de la informacién 
Es una facultad que aparece tempranamente en las 
especies, cuyo comportamiento recurre a la interaccién 
entre grupos sociales. 

El Trabajo Expresivo Se puede dar en el propio organismo del actor 0 a través 
de expresiones que el mismo cuerpo obtiene resaltando o 
incorporando al organismo caracteristicas perceptibles. 

Existencia Comunicativa Para que exista la comunicacién, es necesaria la 
participacion de al menos dos actores, donde el emisor 
(Ego) tenga forzosamente que utilizar alguna sustancia 
expresiva, de lo contrario no podra realizar un trabajo 
expresivo. 

La Comunicacién Humana Se refiere a los estados del propio actor y de su ecosistema 
natural, ademés hace referencia al ecosistema artificial, 
conformando el universo gnoseoldgico”* de Ja cultura, las 
ideas y los valores que los individuos preducen. El 
hombre, al igual que algunas especies, utilizan cosas de la 
naturaleza como sustancias expresivas; pero también, 
fabrica de obyetos que el sirven como sustancias 
comunicativas. 

Utilidad de la Comunicacién Es el hombre el que utiliza la comunicacion para 
interactuar en sociedad y crear un sistema cultural y 

valorativo. 

14 Estudio Filosofico del Conocimiento (Teoria del Conocimiento). Enciclopedia Mulumedia 
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En este capitulo se describe la evohucién historica del Gobierno del Distrito Federal 
desde la época prehispanica hasta nuestros dias. 

2.1. Ubicacién Historica del Gobierno del Distrito Federal 

Con base en la Historia de Tenochtitlan’ y segin Ja tradicién oral, fue en e} afio 
ome acatl, 2 cafia, 1325 de nuestra era, cuando se fundé, la Ciudad de Tenochtitlan, 

que también se le Hamé Mexico Tenochtitlan’”®, como se menciona en los cddices 
de Mendoza y de Borgia. 

2.1.1. Origen de México Tenochtitlan 

A decir dei investigador Jess Galindo y Villa, en el Codice Ramirez se describe e} 

siguiente pasaje: "Fueron caminando con su arca por donde su idolo los iba guiando, 
llevando por caudillo a un guerrero de nombre Mexi, del cual procede el gentilicio 
de Mexicano; ya que al unir la palabra Mexi con la particula ca se compone Mexica, 
que quiere decir. La gente de Mexico". 

El mismo autor cita al Padre Clavijero quien expresd "... algunos dicen que 
Mexico viene de Metztli que significa luna, porque vieron la luna reflejada en el 
lago, como el oraculo habia predicho". 

Al respecto se conocen las siguientes conclusiones: "1°.- La Ciudad de México fue 
fundada por el sacerdote Tenoch y de ahi tomd el nombre de Tenochtitlan. 2°- Que 

el nombre del caudillo Mexi o Mexitli, que después fue deificado, se le dio a 
Mexico, y por eso Ilevé la doble denominacion de Mexico - Tenochtitlan. 3°. - Que 
ios nombres del jefe civil y religioso estan comprobados con jeroglificos que 

5 «tistoria Sumaria de la Ciudad de México”, 1925, Jests Galindo y Villa 
6 La palabra Mexico, para esta explicacion se empleo sin acento. 
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dan fa lectura de Me-Xitli y de Tenochtli, y que el primero significa: ombligo de 
maguey (o de ja luna) y el segundo, Tuna de la piedra'!*, 

2. 1. 2. Desarrollo de México Tenochtitlan 

La Conquista de México Tenochtitian culminé el 13 de agosto de 1521, y los 
espafioles triunfantes, en ese afio, fundaron en Coyoacan, como si fuera cuartel 

general, el Ayuntamiento de México, con base en el Sistema Municipal Castellano, 
que fue introducide en América Continental por Hernan Cortés en la Villa Rica de 
la Veracruz en 1519. 

Mientras tanto, en 1585 tomé el caracter de “La Ciudad de México” y dos siglos 
mas tarde, en 1782, fue dividida en 8 cuarteles mayores y 32 menores. Con la 

Constitucién Politica de la Monarquia Espafiola de 1812, se dio paso a la figura de 
los Jefes Politicos, copiando el modelo francés de la época, donde se disponia la 
existencia de Ayuntamientos, alcaldes, regidores, un procurador y un sindico, 
elegidos a pluralidad absoluta de votos. 

En 1821, al suscribirse el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, la Ciudad 
de México continud siendo la Capital, bajo la direccién de cinco regentes y un 
presidente. Mientras un afio después, cuando Agustin de Iturbide fue proclamado 
emperador, cargo que desempefio hasta 1823, cuando decidié abdicar. 

En dicha fecha se da origina la Constitucion Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, que pasarfa a ser la primera Carta Magna Mexicana, de la cual se 
desprende el decreto por el cual se crea al Distrito Federal, que tomaria como centro 
la Plaza de la Constitucién de la Ciudad de México, y estaria conformade por 
ciudades 0 municipios, pueblos y villas.°°. Ya con Antonio Lépez de Santa Anna, 
en 1854, se propicié la division de 8 prefecturas interiores y tres exteriores. 

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, establecié, en 

su articulo 46, que sdlo en caso de que los poderes federales fueran trasladados a 
otro lugar, en el territorio del Distrito Federal se erigiria el Estado del Valle de 
México. Posteriormente, e) 6 de mayo de 1861, otro decreto dio al Distrito Federal 

la siguiente division politica. 

L. Municipalidad de México. 

128 oe ibid 
2 “Ramo de_Demarcacién de Cuarteles”. volumen 650. Archivo Hist6rico del Distrito Federal. Fondo Histonco det 

Ayuntamiento de México . 

“Coleccion Legislati.a Dubién v Lozano”, tomo I, pag 633 
130 
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IL. Partido de Guadalupe Hidalgo. 
Ill. Partido de Xochimilco. 
IV. Partido de Tlalpan. 
IV. Partido de Tacubaya. 133 

En esta resoluci6n politica, se prevenia que el Gobernador del Distrito Federal, cuyo 
titular de entonces era Don Miguel Blanco, sefialaria las villas, poblaciones y barrios 
gue correspondieran a cada demarcacion, atendiendo el parecer de cada uno de los 
Ayuntamientos. 

El 29 de octubre de 1864, el Ayuntamiento de México informé a la poblacion que el 
Emperador Maximiliano y su esposa entrarian a la ciudad al dia siguiente, 

instalandose por ese motivo el Imperio, y por ende saliendo jos poderes federales 
del Distrito Federal. Ast, el lunes 10 de abril de 1865, se publicd en el Diario del 

Imperio el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano 

Con la Restauracién de la Repdblica y la entrada de Benito Juarez a la Ciudad de 
México, el 15 de julio de 1867, se retomd la divisién territorial del 5 de marzo de 

1862, misma que permanecié hasta el 31 de diciembre de 1899. 

Para finales de 1928, ya con la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, “se suprimen el sistema municipal en el Distrito Federal, 

encomendandose su gobierno al Presidente de la Republica". 

El organo de gobierno creado por la ley organica recibié el nombre de Departamento 
del Distrito Federal, dividido en un Departamento Central y trece Delegaciones, 
cuyas facultades de decisién y de ejecucién fueron encomendadas a un Jefe del 
Departamento del Distrito Federal que seria nombrado y removido libremente por el 
Presidente de la Replblica. De tal manera que, el Departamento Central estara 

formado por las que fueron municipalidades de México, Tacuba, Tacubaya y 
Mixcoac. A partir de ello, Distrito Federal se dividid como sigue: 

a. En la Ciudad de México, y 

b. En doce delegaciones: 
Villa Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Iztacalco, 

Coyoacan, Villa Alvaro Obregén, 
La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, 
Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tlahuac.” 

+t “Boletin Oficial del_ Consejo Supenor de Gobiemo™ p 200 
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Esta situacién prevalecié hasta 1970, cuando se incrementa a 16 las demarcaciones. 
De tal manera, que lo que fue la Ciudad de México se convirtid en las 
Delegaciones: Miguel Hidalgo, Benito Juarez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. 

2. 1. 3. Situacién Actual de México Tenochtitlan 

En 1987 se cred la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ALDF) como 
un organo de representacién ciudadana, con facultades para dictar bandos, 
ordenanzas y reglamentos de policia y buen gobierno, con el objeto atender las 
necesidades que se manifiesten entre sus habitantes. En virtud, el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal (GDF), con perfiles muy propios se convierte, en 
términes singulares, en una constitucidn local. 

Con la Reforma Constitucional de 1993, el articulo 122 es sin duda el mas amplio en 

este proceso de cambio para mejorar !a estructura del Distrito Federal y determina 
que: "El Gobierno del Distrito Federal esta a cargo de los Poderes de 1a Union, los 

cuales lo ejerceran por si y a través de los drganos del Distrito Federal 
representativos y democraticos, que establece esta Constitucion". En este sentido, la 

fraccién VI, del articulo de referencia determina que: 

"El Jefe del Distrito Federal sera el titular de la Administracion Publica del Distrito . 
Federal. Ejercera sus funciones en los términos que establezca esta Constitucion, el 
Estatuto de Gobierno y las demas leyes aplicables...". 

Abundando en lo anterior, el inciso “A” de dicha fraccién manifiesta que: " El Jefe 

del Distrito Federal sera nombrado por el Presidente de la Republica de entre 
cualquiera de los Representantes a la Asamblea, Diputados Federales o Senadores 
electos en el Distrito Federal, que pertenezcan al partido politico que por si mismo 
obtenga el mayor numero de asientos en la Asamblea de Representantes. 

“El nombramiento sera sometido a la ratificacién de dicho organo, que contaraé con 

un plazo de cinco dias para, en su caso, ratificario. Si el nombramiento no fuese 

ratificado, el Presidente presentara a la Asamblea, un segundo nombramuento para 

su ratificacién dentro de un plazo de cinco dias. Si no hubiera ratificacion del 
segundo nombramiento, el Senado haré directamente el nombramiento del Jefe del 

Distrito Federal". 

Et reciente reclamo ciudadano para alcanzar una mayor participacién en la toma de 
decisiones y para establecer un mejor sistema politico y de gobierno local, motivo en 
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el Distrito Federal un conjunto de reformas que constituyen un complejo proceso 
legislativo. 

A partir de entonces, se inicid un nuevo proceso que pretende la democracia, la 
pluralidad y el  ejercicio legislative, esencia que en 1997 el Distrito Federal 
experimenté con una nueva vida juridica, politica e histérica, al cumplir 173 afios de 
su creacion. 

Este proceso requerira, sin duda, nuevas reformas constitucionales, cambios 
importantes y de gran dimensién en el Estatuto del Distrito Federal, y superacion en 
todos los aspectos de las leyes como 1a de la Participacion Ciudadana y otras que 

aprobé la Tercera Asamblea del Distrito Federal en su calidad de Primera Asamblea 
Legislativa. 

2.2. Organizacién del Gobierno del Distrito Federal 

La estructura organizacional del Gobierno del Distrito Federal (GDF) se conformé 
por la Jefatura de Gobierno, las secretarias de Gobierno, de Desarrollo Economico, 

del Medio Ambiente, de Educacién, Salud y Desarrollo Social, de Finanzas, de 

Obras y Servicios, de Transporte y Vialidad, de Seguridad Publica, de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y de Turismo, ademas de once oficinas y 16 deperdencias mas 
con diversos giros administrativos, 16 delegaciones politicas y la Procuraduria de 

Justicia. 

Al interior de la Jefatura de Gobierno, estan contempladas las responsabilidades 
propias del Jefe de Gobierno, del subsecretario de la Consejeria Juridica y de 
Asuntos Legales y del Vocero y/o Director General de Comunicacién Social,. 

La Oficina de este ultimo, Direccién General de Comunicacién Social, sobre la que 
recae nuesiro particular interés, contiene en su estractura interna una secretaria 

particular, cuatro direcciones, 11 subdirecciones, una coordinacion y 8 jefaturas de 

unidades de desarrollo.}, como se puede apreciar en el siguiente organigrama. 

2. 2. 1. Organigrama de la Direccién General de Comunicacidn Social 

Para efectos de este trabajo referiremos el siguiente orgamigrama. Sin olvidar 

aclarar, de manera pertinente, que nuestro interés recaeré especificamente en la 
estructura organizacional de la Direccioén General de Comunicacién Social del 
Gobierno del Distrito Federal 
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ofa de Sobterne del Bistrite Fedorat: 

Subsecretario Consejeria 
Juridica y de Asuntos Legales: 

HRREGTOR GENERAL Dr CANERECADIGN SOCIAL: 

DIRECCION DE INFORMACION: 

SUBDIRECTOR DE ANALISIS “A”: 
J. U. D. DE ANALISIS "A": 

SUBDIRECTOR DE ANALISIS "B": 
SUBDIRECTOR DE ANALISIS "C*: 

DIRECCION DE SINTESIS, 

ANALISTS Y MONITOREO: 

SUBDIRECTOR DE ANALISIS: 

SUBDIRECTOR DE SINTESIS: 

J.U. D. DE BANCO DE DATOS: 

SUBDIRECTOR DE MONITOREO: 

J. U. D. DE BANCO DE SEGUIMIENTO DE DATOS: 

DIRECCION DE DIFUSION: 

SUBDIRECTOR DE MEDIOS: 

J. U. D. DE MEDIOS: 

SUBDIRECTOR DE PLANEACION: 

SUBDIRECTOR DE LOGISTICA: 

DIRECCION DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES: 

SUBDIRECTOR DE RELACIONES INTERNAS: 

J. U. D. DE APOYO A ORGANISMOS DESCONCENTRADOS: 

SUBDIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES: 

COORDINACION ADMINISTRATIVA: 

J. u. D. DE RECURSOS HUMANOS: 
J. U. D. DE RECURSOS FINANCIEROS: 
J.U. D. 
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Lic. Rosario Robles Berlanga 

Lic. Mauro Gonzalez Luna 

LIC. Agustin Granados 

LIC. ARMANDO MACHORRO ARENAS 

LIC, JORGE RODRIGUEZ 
LIC. MARCO A. YANIEZ 
LIC, NORA ALAMILLA SANDOVAL 

LIC, JESUS ATENOR POOL CADENA 

LIC. MIGUEL ANGEL QUEMAIN SAENZ 

LIC RODRIGO AYALA 

LIC, ANGEL MADRID VALDERRABANO 

C. FCO, ALEJANDRO ZALDIVAR PEREZ 

LIC. GABRIELA BAUTISTA 

LIC, EUTIMIO SOSA 

LIC, ALEJANDRO MIER URIBE 

LIC. MANUEL CARRERA CAZARES 

LC. CECILIA OTERO 

LIC. KARLA ROJAS TRANGAY 

LIC. VICTOR SOLER CLAUDIN 

LIC. LUZ MARIA MENDEZ ALVAREZ 

LIC, MIGUEL NATHAN 

LIC. FRANCISCO GARCIA 
OLSINA 

CP ROBERTO PENICHE SOLER 

LIC JOSE A. ALVAREZ ESQUIVEL 
LIC. GUADALUPE E. CARRUM GALINDO 

DE RECURSOS MATERIALES 
Y SERVICIOS GENERALES: LIC, JULIO CESAR ROSALES R. 
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2.3. Objetivo, Misién o Ideario del Gobierno del Distrito Federal 

El primer gobierno del Distrito Federal surgido de una eleccién popular mannfiesta: 
“El propésito que ha guiado, desde el primer dia, la tarea de gobierno, ha sida y 
seguira siendo gobemar para todos, para los de hoy y para los de mafiana, y 
administrar y entregar a la ciudad, a sus habitantes y a sus futuros gobiernos, un 
patrimonio ordenado, enriquecido y mas disfrutable en todos los aspectos de la vida 

urbana, familiar y personal”. 

“En la eleccién del 6 de julio de 1997, el voto encargé a un nuevo equipo de trabajo 
el gobierno del Distrito Federal. Se propuso entonces iniciar, entre todos, un nuevo 
modo de gobernar la ciudad, acorde con los cambios y las demandas de estos 
tiempos... con una administracién ordenada, moderna y transparente. .”!*” 

2. 3. 1. Objetivo, misién o ideario de la Direccién General de 

Comunicaci6n Social del Gobierno del Distrito Federal 

La Direccién General de Comunicacién Social del Gobierno del Distrito Federal 
tiene, entre sus metas principales, crear un sistema de informacién moderno, cuyo 
requisito es indispensable para una administracién democratica, transparente y 
responsable de sus actos. La informatizacion significa, entre otras cosas, ahorros en 
la administracién, ampliacién de las bases de conocimiento para Ja toma de las 
decisiones, cierre de posibilidades para la corrupcidn, orden y facil acceso a bancos 
de datos nutridos y utiles. 

El Gobierno del Distrito Federal esta construyendo un sistema de informacién 
integral, que permitira conectar todas las dependencias y transmitir entre ellas, y en 
muchos casos hacia el ptblico, todo tipo de informacion: cartografica, financiera, 
administrativa, de control de gestién. 

La construccién de este sistema implica la renovacion del equipo de cémputo, que 
en diciembre era inexistente u obsoleto en la mayoria de las dependencias, la 
instalacién de una red digital de telecomunicaciones y la conciliacién de distintos 
sistemas informaticos que hoy se utilizan en las diversas dependencias. Sm este 
manejo de informacién, poco puede hacerse en materia de modernizacién de la 
gestion administrativa y poco podria lograrse en cuestion de verificacién ciudadana 
de las acciones del gobierno. 

57 1 er. Informe de Gobrerno ante la Asamblea Legistativa del Distrito Federal/ 17 de septembre de 1998/ Cuauhtémoc 
Cardenas 
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Ef estado en que se recibié este patrimonio, con archivos incompletos y 
desordenados, cuando no inexistentes, desaparecidos o borrados, no volvera a 

repetirse. Esta desarrollandose y quedara para futuras administraciones de Ja ciudad, 

un sistema de informacion actualizado y eficiente 

Al interior de la Direccién General de Comunicacion Social se encuentra 
estructurada con las direcciones de Relaciones Institucionales, de Difusién, de 

Aundlisis, de informacion y ia Coordinacién Administrativa, Exceptuando a éste 
ultima que tiene como misién lo que su mismo nombre indica, a continuacion se 
tefieren las funciones de su competencia. 

La Direccién de Relaciones Institucionales, tiene como funcidn orientar y apoyar a 
las areas de comunicacion del sector central y organismos desconcentrados del GDF, 
ofrecer espacios y formas alternativas de difusién de la informacién generada en las 
distintas areas del GDF, abrir canales de comunicacidén directa con ja ciudadania; 

proporcionar informacién sobre las acciones y programas del GDF a la ciudadania; 
vinculacion y colaboracion con instituciones, organizaciones e individuos externos y 
usos de nuevas tecnologias para una mejor comunicacién. 

Ala Direccién de Difusién, coresponde valorar y formalizar la informacion que 
debera difundirse a la ciudadania en los medios electrénicos e impresos, a través de 

boletines y textos, imsert (inserciones de informacién en medios), espot's'*? y 
capsulas informativas de Radio y Television; almacenar las grabaciones de 
informacion elaborados por esta misma o emitidos en los medios electronicos; 
elaborar suplementos, volantes, carteles espectaculares y folletos con informacion 

sobre ios distintos programas y proyectos del Gobierno del Distrito Federal 

El objetivo de la Direccién de Andlisis, se divide en tres partes e igual nimero de 
subdirecciones: 

A la Subdireccién de Sintesis corresponde la jerarquizacién de informacién 
periodistica, canalizacién y clasificacién de cartas, llamadas telefénicas, correos 

electronicos, desplegados, denuncias, etcétera, realizar seguimientos informativos 
sobre problemas de mayor mcidencia y aquellos que amenacen con convertirse en 

“focos rojos”, a fin de determinar su desarrollo, cobertura y reacciones de la Opinion 

Publica y de los lideres de opinién, administrar solicitudes de sintesis y abastecer de 
informacion a ios funcionarios de gobierno que asi lo requieren, recuperar costos y 

conducir tramites de solicitud del servicio. 

3 Pelicula de corta duracién, y en general de caracter publicitario; anuncio Enciclopedia Multimedia 
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La Subdireccién de Monitoreo de Radio y Televisidn, tiene como encomienda 

implementar un sistema de respuesta inmediata para agilizar la reaccidn del 
Gobiemo frente a declaraciones dolosas e informaciones sesgadas ¢ incorrectas que 
dafien la imagen del Gobierno del Distrito Federal y para ello se utilizan todos los 
canales a su alcance para hacer llegar, de manera oportuna, la informacidn al 
funcionario que lo afecta; crear un archivo capaz de indicar los errores mas 
flagrantes de nuestros funcionarios ante los medios, asi como destacar las acciones 

positivas capaces de convertirse en un aporte al momento declarativo que fije Ia 
Direcetén General, realizar un registro complejo de entrevistas, programas 
especiales, giras, noticias, reportajes, que por su valor documental, polémico o 
informativo deban llegar a la totalidad de funcionarios que reciban el servicio de 
monitoreo en papel; resguardar el banco de video y audio generado por esta labor. 

La Subdireccién de Andlisis, desarrolla seguimientos tematicos y/o por secretaria, 
describiendo detalladamente cémo se traducen, reflejan y reproducen en los medios 
informativos impresos las actividades y programas de cada secretaria y organo 
desconcentrados, con ja imtencién de prepara un conjunto de sugerencias y 
estrategias para enfrentar las declaraciones y pronunciamientos de funcionarios y 
encontrar los canales comunicativos adecuados para ofrecer una respuesta.; registra 
minucisamente acciones, declaraciones, pronunciamientos y programas de otras 
secretarias; organizar banco de datos por temas “eje” vinculados con cada secretaria 
y detectar lagunas informativas tanto de reporteros como de articulisias y 
columnistas, y asi poder desarrollar la investigacion que complete el trabajo 
informative del que carecen, contenido en una catpeta que se les entregard como 
cortesia 

En la Direccién de Informacion, ademas de también emitir boletines y concertar 

conferencias de prensa, establece una relacién directa con reporteros de la fuente, 
vincula programas y secctones de periddicos y revistas que no estén mvolucrados 
en ja cobertura de la cludad de México, y prepara materiales informativos rmpresos. 

Cabe recordar, que cada material o producto que genere esta area debera apegarse a 
las politicas informativas del nuevo gobterno. Hasta ahora, las funciones de los 

boletines no han logrado distinguirse de un eyercicio tradictonal en el flujo de ja 
informacion 

Por lo que es importante mostrarle al periodista informacion comparativa que le 

permita distinguir entre las acciones y la politica de administraciones antertores y la 

actual. Las conferencias de prensa debe ser el resultado de una estrategia 
calendarizada, por ser el instrumento fundamental de convocatoria noticiosa y una 
herramienta que garantiza Ja atencidn de los medios a fin de orientar una politica de 
informacion diaria, acorde con las demandas de mformacién de los medios, pero
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fundamentalmente utilizada como un recurso para marcar la pauta, el cudndo y el 
cémo de lo que queremos. 

2.4. Caracteristicas demograficas de la Direccién General de 

Comunicaci6n Social del Gobierno del Distrito Federal 

Para la presente investigacion se contempla Ja poblacién existente de trabajadores de 
base que se desempefian en el interior de jas instalaciones de la propia Direccion 
General de Comunicacion Social y de las direcciones que la constituyen tales coma 

la de Relaciones Institucionales, Difusién, Andlisis e Informacion y \a 
Coordinacién Administrativa, Dicha poblacion presenta las siguientes 
caracteristicas demograficas. 

Sexo: La poblacién total del personal sindicalizado es de 240 y se encuentra 
dividida por sexos, stendo 99 mujeres y 141 hombres, distribuidos en 4 direcciones, 
una coordinacién administrativa, 14 subdirecciones y 5 jefaturas de unidad de 
analisis. 

Nivel econdmico: Tomando como base la nomina de esta Direccion General de 
Comunicacién Social - cuyo caracter es confidencial y no publicable -, y_ los 
resultados del seminario de actualizaci6n profesional que la Asociacion Mexicana de 
Agencias de Investigacién de Mercado y Opinion Publica, AMAI, organizado en 

agosto de 1998, corresponde a la poblacién en estudio el nivel “D+” 90 “Bajo-Alto”, 
pues en este segmento se consideran las personas con ingresos o nivel de vida 
ligeramente por debajo del nivel medio, es decir, corresponde al nivel econdmico 

bajo que mejores condiciones presenta Es decir que el ingreso mensual familiar: 
varia de $4,000.00 a $6,400 00 en promedio. 

Cabe sefialar que no se cuenta con los perfiles educativo y del hogar de la poblacién 
en tumo No se cuenta con esta informacién (esta en proceso una imvestigacidn al 

respecto a cargo de la dependencia) 

2.5. Problematica de la Direccién General de Comunicacion Social del 

Gobierno del Distrito Federal 

Para poder realizar una encuesta de caracter politico-electoral al interior de esta 
Direcctén General de Comunicacién Social del Gobierno del Distrito Federal, se 

observa respetuoso interés de caracter administrativo en ios funcionarios sobre el
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desarrollo profesional que manifiestan sus trabajadores, ofreciendo su apoyo en la 
medida de ios objetivos o directrices politicas a seguir. 

Uno de las circunstancias gue se han presentado al interior de las direcciones y 
subdirecciones en que ésta se divide, es la falta de tiempo de los encargados para 
lograr las entrevistas respectivas, no obstante la retterada voluntad de proporcionar 
material impreso, que representa un gran impulso para la presente investigacion. 

En cuanto al opiniones politico-electorales que se escucharon del personal tentativo 

de ja muestra de investigacién, se advirtid una curiosidad sobre qué pasaria en el 
ambito laboral y en el ambiente politico en general, en ef momento en que el 
Ingemero Cuauhtémoc Cardenas, solicitara su licencia (definitrva o provisional) de 

la Jefatura de Gobierno de! Distrito Federal para enfilarse a la candidatura de algun 
partido o de la tan mencionada Alianza Opositora rumbo a la Presidencia de la 
Reptiblica, asi como de los demas candidatos del resto de los partidos que 

contenderan. como e} PAN con Vicente Fox Quesada o el PRI con Francisco 

Labastida Ochoa (quien enfrento ~ y de la cual salid avanie - en una eleccion interna 

de partido a sus similares Roberto Madrazo Pintado, Manuel Bartlett Diaz y Roque 
Villanueva). 

En cuanto a esta investigacién, cabe una ultima apreciacién a fin de advertir que 
los horarios, vacaciones y/o permisos de cualquier indole y a las labores propias del 
momento de los trabajadores de base, podrian incidir llegado el momento de la 

recoleccion de datos. 

2.6. Descripcién de la tematica a tratar en la Direccién General de 

Comunicaci6n Social del Gobierno del Distrito Federal 

En este trabajo sobre opinién publica se buscd realizar una investigacién de caracter 
politico-electoral, cuyo objetivo central fue conocer la opinion del personal de base 

de la Direccidn General de Comunicacién Social del Gobierno del Distrito Federal, 

en torno a las campafias electorales de los candidatos de los partidos politicos, 
tumbo a las elecciones del afio 2000, basada en su imagen, discurso y plataforma 

politica. 

Para lograr este objetivo, el siguiente capitulo tendra como base deseribir la 
metodologia que permitira la construccién de! cuestionario a emplearse en el 
levantamiento de datos. 
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En el presente capitulo sera describe la metodologia que se empled en la 
elaboracion del cuestionario, misma que comprende la enunciacion de la Hipotesis, 
su relacién en cuanto a jos Conceptos se refiere, su argumentacion deductiva con 
los items considerados como pertinentes en cuanto al Marco Teérico se refiere, las 

dimensiones desglosadas de los conceptos, las formas de medicion de las 
Categorias, la tabia de especificaciones y la correspondencia de los Reactivos con 

los Indices y/o Indicadores. 

Asimismo, se establecieron los criterios de arboreacién, de la tabla de 

equivalencias, los repories del piloteo del euestionario previo. Por ultimo se 
marcaron los argumentos que permitieron la correccién del cuestionario final y que 

al ser presentado, marcé ja conclusion del capitulo en turno 

3.1. Hipétesis 

La hipdtesis del presente trabajo procede del siguiente planteamiento: Se desconoce 
la opinién de fos trabayadores de base de la Direccion General de Comunicacion 

Social del Gobierno del Distrito Federal, en torne a las campafias electorales de los 
candidatos de los partidos politicos, rumbo a jas elecciones dei afio 2000, basada en 
su imagen, discurso y oferta politica 

3.2. Conceptos 

La pertinencia de los conceptos tiene como base dos instancias descritas a 

continuacién. 

Primera: Puesto que todo estudio de Opinion Publica inicia con un protocoto de 
investigacion, también incluye una Hipotests que permite seleccionar dos conceptos 
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© variables sujetas a la falseacién de la presente investigacién y que son los 
siguientes: 

- Variable Opinién 

-. Variables Demograficas del Referente: Que en este caso corresponde a 
“las campatias electorales de los candidatos de los partidos _politices, 
rumbo a tas elecciones del afie 2000, basada en su imagen, discurso y 
oferta politica.” 

Segunda: La pertinencia de los conceptos conforme al marco teérico se plantea de 
acuerdo al orden en que fueron enunciados en el capitulo antecedente: 

a) Teoria General de Sistemas. 

Debido a que todo estudio de Opmidén Publica puede ser explicado 
analégicamente como una fotografia, no se consider6 pertinente enunciar los 

antecedentes histéricos en Ja tabla de especificaciones; por lo que las 
variables de tiempo y lugar, se consignaron en el capitulo del marco 
contextual. 

En Io tocante al Sistema Referencial y concretamente, al Subsistema Cultural, 
este se contempié en el conocimiento general de la encuesta, es decir, en los 

requisitos de entrada para que ios sujetos del universo muestra puedan ser 
encuestados. 

En particular, en esta investigacién se considera como Subsistema 
Referencial al sujeto que podré ser encuestado si y sdlo si cumple con los 
requisitos de ser “Trabajador de Base de la Direccién General de 

Comunicacién Social del Gobierno del Distrito Federal”. 

En cuanto al Subsistema Social se consideré a la variable demografica que 

incluye los siguientes aspectos: 

rea de Trabajo Nivei de Estudios 
Sexo Posicién Politica 
Edad Nivel Econémico (Salario del trabajador, 

Ingreso familiar. Dependienies del mgreso 
Familiar) 

Horario de Labores Posicién Religiosa 
Puesto Desempefiado 

Ms
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En tomo al subsistema comunicativo se estimé como sigue: 

Actores Insts ‘ 
Encuestadores y encuestados ») Bsifumento 
Trabajadores de Base de la Espacios a Hlenar en el Direccién General de cuestionano y el cuestionario 

Comunicacién Social del GDF Musto 

Exoresion Representaciones 
escnita sobre “las campafias Datos que proporcioné sobre “las 
electorates de los campatias electorales de los 
candidatos de los partidos (¢ ®| candidaios de los partidos 
politicos, rambo a las polincos, rumbo a@ las elecciones 
elecciones del afio 2000, basada del afio 2000, basada en su 
en su imagen, discurso y oferta mmagen, discurso y oferta 
politica” politica” 

b) Teoria Social de la Comunicacion 

Con base a ja reduccion realizada en e} apartado correspondiente a la Teoria 

Social de la Comunicacién del capitulo primero, en donde unicamente fue 
tocado el modelo dialéctico de la comunicacion, a sabiendas de que Ja citada 
teoria no se puede reducir a dicho modelo, cabe anotar que sus elementos son 
los Actores, Expresiones, Instrumentos y Representaciones. Cuyas 
caracteristicas han sido presentadas en el parrafo mmediate anterior. 

c) Teoria de la Mediacién Social 

Si se considera que los elementos tedricos (que son ejes vertebrales de la 
Teoria de la Mediacién Social) estan constituidos por los Conceptos de 
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Mediacién, Codigo y los Modelos Culturales, entonces deberian ser estos los 
que articulen mediacionalmente tanto a los conceptos como al desglose de 
los mismos en Categorias, Indices y/o Indicadores. 

De tal manera, se consideraran actos mediados 1os datos del entorno dla 
variable “las campahas electorales de los candidatos de los partidos 
Politicos, rumbo a las elecciones del aio 2000, basada en su imagen, 
discurso y oferta politica”) que ei encuestado modifique en sus emociones, 
conocimiento y escala valorativa, dependiendo de su contexto especifico. 

Sin embargo, habria que recordar que toda modificacién, inclusién o 
exclusion de datos de referencia se realizan en funcién de un cédigo general 
que de suyo posibilita los grados de libertad y/o de coercién, con los cuales 
el encuestado tiene la libertad de incluir, excluir o modificar solamente un 
determinado nimero™*, 

En este sentido el conyunto de conceptos, categorias, indices y/o indicadores 
vislumbraran el grado de libertad de mediacién por parte del encuestado, 
sobre todo cuando se plantea un cuestionario con reactivos de opcién 
multiple, estructurados especificamente. 

Por otra parte, considerando que el tiempo histérico en el que se realiza la 
encuesta corresponde a un grupo social propio de las postrimerias del Siglo 
XX y que el modelo cultural de la medicion es el capitalismo monopolico (sin 
olvidar que es capaz de coexistir con otros modelos mediacionales), sera este 

modelo, el Cédigo hegeménico que articule en si mismo el desglose que se 
realice en la tabla de especificaciones. 

d) Teoria de ja accién comunicativa 

De la misma manera en que se especificé en el capitulo tedrico, los aspectos 
relevantes a considerar en el presente estudio son aquellos en los que Hunger 
Habermas menciona la caracterizacion de los tres mundos en los cuales e] ser 
humano se mueve independientemente’?*, e] mundo subjetivo, el objetivo y 

el social, que, al operacionizarlos para esta investigacién de Opinién Publica, 
se consignaron como sigue: 

Estos grados de hbertad se traducirnt en los resultados de la encuesta en las frecuencias y porcentajes de 

cada una de las opciones 
135 Aj igual que Hunger Habermas, Manuel Martin Serrano coincide en sefialar que hay tres planos mediados 

el del Pensar, el del Decir y el del Hacer 
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Pianos Mediades de | Operacionalizacién de la \ 

Mundes Habermas Manuel Martin Serrano | Opinién Publica | 

|_(para esta mvestigacion) | 

El Subjetivo Del Pensar La Emociones | 

i 
| El Objetivo Del Hacer El Conocimiento 
i y 
t 

i El Social | Del Decir La Escala Actitudinal | 

e) Naturaleza Actual de la Opinion Publica 

De acuerdo a la evolucién de {os referentes de fa evolucién de la Opinion 

Publica y ubicando a este trabajo en e] periodo del capitalismo en donde el 

referente predominante depende de las circunstancias del grupo social y de 

sus intereses, las tematicas mas importantes, en orden descendente, son: 

- La Sobrevivencia de los miembros de un Grupo Social 

y del mismo como tal. 

- ElEstado (el ejercicio del poder y sus formas) 

- La Produccién de Bienes Materiales e Inmateriales 

- La Conservacion de la Propiedad Privada, y 

- La Cultura 

Con base en lo anterior, el tema de! presente estudio representa una tematica de 

orden publico porque se circunscribe al Estado, debido a que “las campatas 

electorales de ios candidatos politicos” representan el ejercicio det poder y sus 

formas en Ja sociedad mexicana 

3.3. Categorias 

Al retomar la idea proporcionada por la Teoria General de Sistemas, de Manuel 

Martin Serrano, expuesta ya en el primer capitulo, en el sentido de que un sistema se
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constituye por un conyunto de sefiales que debe cumplir con una funcién 
comunicativa en relacion con otras sefiales alternativas y que conociendo la 
informacion que éste contiene, se puede advertir el orden que guarda en si mismo. A 
continuacién se puede explicar la organizacién que el objeto de estudio de la 

presente Investigacion posee. 

Para este fin, tendremos como apoyo la tabla de especificaciones, en que se 

establece una relacion entre los componentes detectados en el sistema conformado 

por la opimién de los trabajadores de base de la Direccién General de 

Comunicacién Social del Gobierno del Distrite Federal, en torno a las 

eampaiias electorales de los candidatos de les partidos politicos, rambe a jas 

elecciones dei afio 2000, basada en su imagen, diseurso y oferta politica: 

t Conceptos | Categorias 

4
 

1 Opinion 11 EXPRESION ESCRITA sobre las emociones de 
la campaiia electoral del candidato Cuauhtémoc 
Cardenas Solorzano (CCS) del PRD-PT 

12 EXPRESION ESCRITA sobre las emociones de 
la campafia electoral del candidato Vicente Fox 
Quesada (VFQ), del PAN _| 

13 EXPRESION ESCRITA sobre las emociones de 
ila campafia electoral del candidato Francisco 
| Labastida Ochoa (FLO) del PRI 

} 
114 EXPRESION ESCRITA sobre ei conocimiento 
\ de la campafia electoral del candidato Cuaubtémoc 
| Cardenas Solérzano (CCS) del PRD-PT 

115 EXPRESION ESCRITA sobre el conocimiento 
de la campatia electoral del candidato Vicente Fox 

| Quesada (VFQ), del PAN 
1 

| 1.6 EXPRESION ESCRITA sobre el conocimiento | 
i de la campaiia electoral del candidato Francisco 
| Labastida Ochoa (FLO) det PRI _| 

El primer concepto de la presente investigacién, corresponde a la Opmion, la cual a 

través de las Emociones y el Conocimiento, generan las campafias electorales de 

Cuauhtémoc Cardenas Solérzano, Vicente Fox Quesada y Francisco Labastida 

Ochoa, candidatos del PRD-PT, PAN y PRI, respectivamente, a fin de conocer 

como se representan las formas y el ejercicto del poder en un segmento demografico 

especifico de la sociedad mexicana, mismo que abajo se expone:
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[ Conceptos Categorias I 

L 
2 Trabajadores de base de la Direccién General de|2 1 Area de Trabajo y Puesto 

Comunicacién Social del Gobierno del Distrito 
Federal 22, Horario de Labores 

2.3 Edad 

24. Sexo | 

2.5. Escolaridad 
26 Posicién Politica _ 
27 Posicion Economica 

i 28 Posicién Religiosa 

Para el Segundo Concepto, cabe recordar que los componentes de un sistema se 

distinguen entre si y que esas diferencias son necesarias para que funcione o 

permanezca como tal 

Los componentes sociodemograficos o actores en este caso, presentan ciertas 

diferencias y dependencias entre si observables y por ende en el estilo o caracter 

peculiar que este segmento social podra plasmar en su orgamzacion a la hora de 

producir informacién concerniente al objeto de estudio, proyectara alguna influencia 

determinante, producto de la pertenencia a cierta area de trabajo, horario laboral, 

edad, sexo, escolaridad y posiciones politica, religiosa y/o econémica. 

Conceptos Categorias 

3 Candidato Cuauhiémoc Cardenas Solorzano (CCS) [3.1 Plataforma Politica 

del PRD-PT 32 Discurso Politico 
3.3 imagen Politica 

4 Candidate del PAN, Vicente Fox Quesada (VFQ) [4 1 Plataforma Politica 

42 Discurso Politico 
43 Imagen Politica 

o
o
 

'5 Candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa 1$ 1 Plataforma Politica H 

(FLO) |'5.2. Discurso Politico 

£53 Imagen Politica i 

Con relacién a los conceptos tres, cuatro y cmco, se establecera, por cada candidato, 

una escala de actitudes en la que, una vez que manifieste estar de acuerdo, califique 

el aspecto con que se identificd. De tal manera, que se habra de conocer en qué 

medida y que aspectos presentan mayor identificacién del encuestado hacia los 

candidatos presidenciales. 
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3.4. Indicadores e Indices 

En el caso de los indicadores ¢ indices, se buscard conocer el placer y el displacer, asi como 

el conocimiento sobre particularidades propias del cardcter politico, del estereotipo de rol 

social, del carisma de lider politico y de la imagen fisica, como por igual del discurso y 

plataforma politicos. Lo anterior tiene come fin operacionalizar fas formas en que el sujeto 

de estudio plasma sus emociones ante un mismo hecho. 

Y por otro lado, al determinar Jas caracteristicas demograficas del presente objeto de 

estudio, se podré obtener un conyunto de respuestas, que agrupadas de tal forma, trasmitan 

la manera en que establece una identificacién hacia determinados aspectos recolectados a 

través de un cuestionario. 

INDICADORES | INDICES 

121 Placer L111 Por identificacion con el caracter politico 
1112 Por estereotipo de rol social (conducta como candidato} 
1.1.1.3. Por carisma de lider politico (forma de conducir a grupos 

sociales) 
11.1 14. Por imagen fisica_ (corporal y vestuario) 

122 Displacer 11121 Por identificacion con el_caracter politico 
11122 Por estereotipo de rol social (conducta como candidate) 
: 1123 Por carisma de lider politico (forma de conducir @ grupos 

| sociales) 
[11.24 Por imagen fisica (corporal) 

1.2) Placer 42.1 4 Por identificacion con el_caracter politico 

1212 Por estereotipo de_rol social (conducta como candidato} 

1.2.13 Por carisma de lider politico (forma de conducir a grupos 
sociales) 

1214 Porimagen fisica (corporal) 

122 Displacer 1221 Poridentificacion con el caracter politico 
12.22 Por estereotipo de rol social (conducta como candidato) 
12.23 Porcansma de lider politico (forma de conducir a grupos 

sociales) 
1224 Por imagen fisica (corporal) 

131 Placer 13.11 Por identificacion cou el_caracter politico 
1312 Por estereotipo de ro! social (conducta como candidato) 

1313. Por cansma de hder politico (forma de conducir a grupos 

sociales) 
1314 Porimagen fisica_ (corporal) 

132 Displacer 1321 Poridentificacion con el caracter politico 

, 1322 Por estereotipo de rol social (conducta como candidato) 

' 1323. Por carisma de lider politico (forma de conducir a grupos 

[|___sogsales} 
11324 Porimagen fisica (corporal} 

o
n
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[__INDICADORES INDICES 
11.4 1. Discurso Politico 14.1.1. Recordacion de la tematica del Discurso de imcio oficial de 

| campafia del dia 24 de octubre de 1999 de Cuauhtémoc Cardenas 
Solorzano (CCS), del PRD-PT 

142.1. Recordacién de la tematica de ta Plataforma Politica (plan de 

1 4 2. Plataforma Politica gobierno) de Cuauhtémoc Cardenas Solorzano (CCS), del 

PRD-PT 
1431 Recordacion de tres aspectos de la Imagen Poiitica (como 

4.4.3. imagen Politica candidato, funcionario y/o esposo) de Cuauhtémoc Cardenas 
Solorzano (CCS), del PRD-PT 

1.5 1. Discurso Politico 15.11 Recordacion de la tematica del Discurso de inicio oficial de 

campatia del dia 12 de septiembre de 1999 de Vicente Fox 

Quesada _(VFQ), del PAN 
1521. Recordacién de la tematica de la Plataforma Politica (plan de 

{$2 Plataforma Politica gobierno) de Vicente Fox Quesada (VFQ), del PAN 

J 
153.1 Recordacién de tres aspectos de la Imagen Politica (como 

153 imagen Politica candidato, funcionano y/o esposo} de Vicente Fox Quesada 

(VFQ), del PAN 

1.6 1, Discurso Politico 16.1.1 Recordacién de la tematica del Discurso de inicio oficial de 

campafia del dia 7 de noviembre de 1999 de Francisco 

Labastida Ochoa {FLO}, del PRI 

162 Plataforma Politica 1621. Recordacion de la tentatica de Ia Plataforma Politica (plan de { 

gobierno) Politica de Francisco Labastida Ochoa (FLO), 
del PRI | 

1631 Recordacion de tres aspectos de la Imagen Politica (como 

163 Imagen Politica candidato. funcionarto y/o esposo) de Francisco Labastida 

Ochoa (FLO), del PRI 

3.5. Tabla de Especificaciones 

Dadas las argumentaciones sobre el grado de pertinencia de los subcapitulos 3.3 y 

3.4, se expone enseguida la tabla de especificaciones en su conjunto: 

TABLA DE ESPECIFICACIONES 

Hipotesis Se deseonoce la opmidn de los trabayadores de base de la Direceién 

General de Comunicacion Social del Gobierno del Distrito Federal, en torno a las 

campatias electorales de los candidatos politicos, rumbo a las elecciones del ato 

2000, basada en su imagen, discurso y oferta palitica. 
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CONCEPTO CATEGORIA INDICADORES INDICES 

1 1. EXPRESION ESCRITA 1111 Por identificacion 

sobre las emociones de la carnpafia Lid Placer con el_caracter politico 

1, OPINION electoral de} candidato Cuauhtémoc 
Cardenas Solérzano (CCS), del PRD-PT 

11.1.2 Por estereotipo de 
rol social (conducta como 

candidato, funcionario y/o 
esposo) 

11.13 Por cansma de lider 
politico (forma de conducir 

a grupos sociales) 
1.1.14. Por imagen fisica 
{corporal y vestuane) 

112 Displacer 1121 Por identificacion 
con el_caracter politico 
1.122 Por estereotipo de 
rol social (conducta como 
candidato, fincionario y/o | 

1123 Por carisma de lider 
politico (forma de conducir 

s sociales’ 
1124 Por imagen fisica 

(corporal y vestuario) 

12 EXPRESION ESCRITA 
sobre las emociones de la campafia 

electoral del candidato Vicente Fox 
Quesada (VFQ). del PAN 

1.2 1. Placer 12.1.1 Por identificacion 
con el_caracter politico 
1212 Por estereotipo de 
rol social (conducta como 

candidato, funcionario y/o 
esposo) _ 
12.13 Por carisma de lider 
politico (forma de conducir 

a grupos sociales} 

1214 Por imagen fisica 
(corporal y vestuario) 

12.2 Displacer 1221 Por identificacion 
con el_caracter politico 
1.2.2.2 Por estereotipo de 
rol social (conducta como 

candidato, funcionario y/o 
esposo) 
12.23 Por carisma de lider 
politico (forma de conducir 
a grupos sociales 
1.224 Por imagen fisica 
(corporal y vestuario} 
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CONCEPTO CATEGORIA INDICADORES INDICES 

1.3. EXPRESION ESCRITA 
sobre las emociones de la campafia 
electoral dei candidato Francisco 
Labastida Ochoa (FLO), del PRI 

| 1.3.1. Placer L3.1.1 Por identificacién 
con el cardcter 

_politico 

13.12. Por estereotipo 
de roi social 
(conducta 
como candidato, 
functonario y/o 
esposo) 

1.3.1.3, Por carisma de 
lider politico 
(forma de 
conducir a 
grupos sociales) 

1.3.1 4, Por imagen fisica 

(corporal y 
vestuario) 

13 2. Displacer | 
| 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

1321 Por identificacion 
con el caracter 

_politico 

1.322 Por estereotipo 
de rol social 
(conducta como 
candidato, 
funcionario y/o 
esposo} 

1.3.2.3. Por carisma de 
lider politico 
(forma de 

conducir a grupos 
sociales) 

1.3 2.4 Por imagen fisica 

(corporal y 
vestuario) 
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14, EXPRESION ESCRITA 
sobre el conocimiento de la campana 
electoral del candidato Cuauhtémoc 
Cardenas Solérzano (CCS), del PRD-PT 

— 

1.4.1 Discurso Politico 1.4 1.1. Recordacion de la 
tematica del 
Discurso de 
inicio oficial de 
campafia del dia 
24 de octubre de 
1999 de 

Cuauhtémoc 
Cardenas 
Solérzano (CCS), 
del PRD-PT 

142. Plataforma 
Politica 

1.4.2 1. Recordacion de 
la tematica de la 
Plataforma 
Politica (plan de 
gobierno) de 
Cuauhtémoc 

Cardenas 
Solarzano (CCS), 
del PRD-PT 

14.3 Imagen Politica 

| 

1.4.3.1.Recordacion de 
tres aspectos de 

la Imagen Politica 
(como candidato, 
funcionario y/o 
esposo) de 
Cuaubtémoc 
Cardenas Solérzano 
(CCS), del PRD-PT 

Quesada (VFQ), del PAN 

15. EXPRESION ESCRITA 
sobre el conocimiento de la campaiia 
electoral del candidato Vicente Fox 

15 1. Discurso Politico 1.8 1.1, Recordacién de la 
Tematica del 
Discurso de 
inicio oficial de 
campatia det dia 
12 de septiembre 
de 1999 de 
Vicente Fox 
Quesada (VFQ), 
de! PAN LL 

i 
1512 Plataforma 

Politica 

Recordacion 

dela 
teméatica de la 

Plataforma 
Politica (plan 
de gobierno) de 
Vicente Fox 

15.11. 

Quesada (VFQ), 
dei PAN 
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1.5.3. imagen Politica 1.5.3.1 Recordacién 
detres 
aspectos de la 
Imagen. 

Politica (como 
candidato, 
funcionario 
ylo esposo) de 
Vicente Fox 
Quesada 

(VFQ), del 
PAN 

1.6. EXPRESION ESCRITA 
sobre el conocimiento de la campafia 
electoral del candidato Francisco 
Labastida Ochoa (FLO), del PRI 

16.1. Discurso Politico 1.6.1.1 Recordacion de ta 
tematica dei 
Discurso de inicio 
oficial de campafia 
del dia 7 de 
noviembre de 
1999 de Francisco 
Labastida Ochoa 
(FLO), del PRI 

16 2. Plataforma 
Politica 

1.62.1 Recordacion de fa 
tematica de la 
Plataforma 
Politica (plan de 
gobierno) Politica 
de Francisco 
Labastida Ochoa 
(LO), del PRI 

163 Imagen Politica 

163.1. Recordacién de 
tres aspectos de ta 

Imagen Politica 
(como candidato, 

funcionario y/o 
esposo} de 
Francisco 
Labastida Ochoa 
(FLO), del PRI 

2. Trabajadores 

de base de la 
Direccion 
General de 
Comunicacion 
Social det 
Gobierno del 
Distrito Federal 

2 1.Area de Trabajo y Puesto 211 Direccign General 2.1.11 Puesto 

{2 12. Direccién de 
i 

2.1.2.1 Puesto 

Difusion 

Informacion 

21 3. Direccion de 213.1 Puesto 
Sintesis, Analisis 

j y Monitoreo 

2.1 4. Direccion de 2141 Puesto 
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3. Candidato 
Cuauhtémoc 
Cardenas 
Solérzano 
(CCS) del PRD- 
PT 

215. Direccion de 2.1.5.1 Puesto 
Relaciones 
Institucionales 

2.16. Coordinacién 2.1.6 1 Puesto 
Administrativa 

22 Horario de labores 2.2.1. Matatino 

222 Vespertino 

22.3. Noctumo 

2.2.4 Oro 

2.3. Edad 231. De 18a 28 
23.2. De 29 a 38 
2.3.3 De 39a 48 

+ 

2.3.4 Mas de 49 

2.4 Sexo 

i 

241 Mujer 
2.42 Hombre 

25. Escojaridad 25 1. Primaria 
2 5.2. Secundaria 
253, Técnica o 
Comercial 
254 Bachillerato 
2.5 5. Profesional 

2.5.6 Otra 

2 6, Nivel Econdmico 26 1. Salario Quincenal 

263 Personas que 
Dependen del 
Ingreso 

2 6.2. Ingreso Familiar 

27 Posicién Politica 271.PRD 

2.7.22AN 

273. PRI 

274.PT 

2.75 PVEM 

276 OTRO 

2.8 Posicion Religiosa 28 1. Catolico 
2.82 No Catolico 

31 Plataforma Politica }343 Escala de 
} Actitudes 
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13.21 Bscala de 
3.2. Discurso Politico Actitudes 

3.2.1, Escala de 
3.3. Imagen Politica Actitudes 

4 Candidato del 4.11 Escala de 
PAN, Vicente {41 Plataforma Politica Actitudes 
Fox Quesada 

(VFQ), del PAN 
4.1.2 Escala de 

42 Discurso Politico Actitudes 

413 Escala de 
4,3. Imagen Politica Actitudes 

5 Candidato del | 5 1. Plataforma Politica 51.1 Escala de 
PRI, Francisco Actitudes 

Labastida 
Ochoa (FLO), 

del PRI 
312. Escala de 

5.2, Discurso Politico Actitudes 

5 1,3. Escala de 
53 Imagen Politica Actitudes 

3.6. Reactives 

Corresponde a este subcapitulo, explicar la base del reactivo como sus opciones, 

ademas de explicar el razonamiento base para la formulacion del reactivo. Para este 

fin se presenta el formato mmediato: 
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INDICADORES INDICES ARGUMENTACION 

11.1. Placer 1.111 Por identificacion con el caracter 
politico 

A través de este indice se busca conocer con 
cual candidato se identifica,. por el tipo de 
caracter enérgico, firme, templado, natural, 

espontaneo, umprovisado, y/o jovial, y asi 

marcar Jas posibilidades de cada uno de estas 
caracteristicas del candidato. 

11.1.2. Por estereotipo de rol social Aqui se pretende conocer cual de los tres tipos 
de rol, papel o conducta social (de candidato, 
funcionario y/o esposo) le significa cierta 
identificacién y el escenario que se presenta 
en este aspecto 

(corporal y vestuario) 

11.13. Por carisma de lider politrco 
(forma de conducir a grupos! En este caso, dentro del cuestionario se ofrecen 
sociales) cinco opciones que van desde la amabilidad, 

sensibilidad, accesibilidad, poder de 

convocatoria hasta vocacién para ser lider 

politico Para que ej encuestado pueda 
manifestar su identificaci6n con alguno o 
algunos de estos 

1114 Por imagen fisica Aqui, los encuestados podran establecer su 
identificacion con ja forma de vestir, el tipo de 
peinado, con su rosiro, su complexién fisica, 
forma de caminar, posturas corporales, gestos u 
otras caracteristicas concemientes a la imagen 
fisica Cabe indicar que, en principio este 
teactivo podria estar dirigido al sector 
femenino. 

14.1. Discurso 
Politico Para el presente caso se buscara mostrar un 

segmento del discurso referido sin distinguir su 
emisor, con la finalidad de corroborar si y 

determine si esté de acuerdo con ellos. 

14.2 Plataforma 
Politica 

En el cuestionario se presenta un reactivo que 
emuncia las propuestas politica, econdmica, 

social, justicia y el papel de ja mujer en su plan 
de gobierno para que sean reconocidas y 

calificadas 

2.1.1 Direccién de 
Informacion Es necesario determinar el area y el puesto en 

2.1.2. Direccién de que se desempefia el encuestado, pues de Ilo 

Sintesis, podran resultar datos interesantes que 

Andlisis y conducirian a observaciones sobre los 

Monitoreo | diferentes grupos que se conformaran 

2.13 Direcciénde j 

Difusion, 
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2.14 Direccion de | 
Relaciones 
Institucionales 

2.1.5, Coordinacién 
Administrativa 

2.2 1.Matutino 
2 22. Vespertino 

2.2 3.Nocturno 

2.2 4 Otro 

E principio la definicién del turno en que 
labora el encuestado permitira saber el 
momento oportuno para aplicar el cuesti 

asi como para observar diferencias 
comparativas posteriores. 

ario, 

2.3.1 De 18428 
2.3.2, De 29 a 38 

La edad del encuestado offrecera un panorama 

de la division poblacional sobre la que recae ef 
presente estudio y de qué manera varia la 

2.3.3 De 39 a 48 identificacion hacia un mismo hecho, segun las 
eti i . 334 Mis ded apas de la vida del ser humano. 

2.4 1. Mujer 

242, Hombre Diferenciar sobre el tipo de identificacién que 
manifiestan ios sexos sobre el objeto de este 
estudio, facilitara la presentacion de ambas 

versiones sobre un mismo hecho 

2.51 Primaria 
2.52 Secundaria 

2.5.3. Técnica o 
Comercial 

2.5 4, Bachiilerato 
255 Profesional 
256, Otra 

En nivel de estudios de la poblacion a estudiar 
facilitara la presentacion de la gama de 
expresiones del objeto de estudio en turno 

26 1. Salario 
Quincenal 

2 6 2. Ingreso 

Familiar 
263 Personas que 

Dependen 
del Ingreso 

Es conveniente conocer los niveles econdémicos 
en que se divide la muestra, esto en el nivel de 
trabajador y familiar, asi como el ntimero de 
personas dependientes de tales percepciones 

econémuicas. 

2.7.1 PRD 

27.2.PAN 

273. PRE 

274, PT 

275 PVEM 

276 Otro i 
277. Ninguno j 

Al lograr conocer si es simpatizante y militante 
partidista de ios encuestados, podra 
corroborarse si concuerda con respuestas 
anteriores y para saber si la identificacion que 
dicen tener sobre tal candidato es por alguna de 
esas dos causas 
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2.8.1. Catdlico 

2.8.2. No Catélico Con ei conocer el aspecto religioso de los 
encuestados se podran realizar 
comparaciones 

3 1.1. Escala de 
Actitudes En este sentido se busca conocer cémo 

3.21 Escala de califican los encuestados ciertos aspectos de los 

Actitudes candidatos presidenciales. 

3.31 Escalade 
Actitudes ; 

3.7. Listado de Reactivos 

En el presente subcapitulo se enlistan los reactivos correspondiente a investigacion 
en la que, como se recordara, se contemplan: 

Concepto de aspectos demograficos 

Seis areas de trabajo: 

Direccion General 

Direccion de Informacion 
Direccién de Sintesis, Analisis y Monitoreo 
Direccién de Difusion 

Direccién de Relaciones Institucionales 
Coordinacién Administrativa 

Sexo: Masculino 

Femenino 

Edad: 1} De 18 a 28 
2) De 29 a 38 

Nivel Escolar: 

Primaria 

Secundaria 

Profesional 

3) De 39 a 48 
4) Mas de 49 

Bachillerato 

Técnica o Comercial 
Otro 
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identificacién con partidos politicos 
(Aqui el encuestado determinard si es militante o simpatizante de los institutos 
politicos que abajo se enlistan): 

PRD PRI PVEM 
PAN PT OTRO 

Religion: — Catolico 
No Catélico 

Salario quincenal (del trabajador): 

1) Mas de $3,000.00 3) De 6,001.00 a $9,000.00 
2) De $3,001.00 a $6,000.00 4) Mas de $9,000 00 

Tngreso Quincenal (del nucleo familiar): 

1) Mas de $3,000.00 3) De 6,001.00 a $9,000.00 
2) De $3,001.00 a $6,000.00 4) Mas de $9,000.00 

Personas dependientes del Ingreso Quincenal (del nicleo familiar): 

1) Dela3 3) Mas de7 

2) De4a6 

Concepto Candidatos (Cuauhtémoc Cardenas Soldrzano, Vicente Fox Quesada, 

Francisco Labastida Ochoa): 

Identificacién de candidatos 

Identificacion con el caracter de politico enérgico de candidato 
Identificacion con ei caracter de politico firme de candidato 
Identificacién con el caracter de politico templade de candidato 
Identificacion con el caracter de politico natural de candidato 
Identificacién con el caracter de politico espontaneo de candidato 

Identificacién con el caracter de politico improvisado de candidato 
Identificacién con el caracter de politico jovial de candidato 

Identificacién con el discurso politico de candidato 
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Reconccimiento del discurse politica de candidate 

No aceptaciéz del discurso politico de candidato 

Identificacion con caracteristicas de conducta social de candidato 
Identificacion con caracteristicas de conducta social de funcionario 
Identificacién con caracteristicas de conducta social de esposo 

Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico amable 
Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico sensible 
Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico accesible 
Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico con peder de 

convocatoria 
Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico con vocacién 

Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre forma de vestir 
Identificacién con caracteristicas de umagen fisica sobre tipo de peinado 
Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de rostro 
Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre complexidn fisica 
Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre forma de caminar 
Jdentificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre posturas corperales 
Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de gestos 
Identificacion con etras caracteristicas de imagen fisica 
Identificacién con ninguna caracteristica de imagen fisica 

Identificacién con plataforma politica 
Calificacién de plataforma politica 
Identificacién con plataforma econémica 
Calificacién de plataforma econémica 
Identificacién con plataforma social 
Calificacién de piataforma sociai 
Identificacion con plataforma de justicia 
Calificacion de plataforma de justicia 
Identificaci6n con plataforma de mujer 
Calificacién de plataforma de mujer 

3.8. Arboreacién 

La Arboreacién, es un procedimiento metodolégico que permite ordenar los 
reactivos del cuestionario de acuerdo a una légica de presentacioén, misma que 
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considera la generalidad de los reactivos, las posibles implicaciones entre ellos, su 
grado de dificuitad por naturaleza psicolégica y tematica. 

Asimismo, la arboreacién contempla la verificacién, en su caso, de las respuestas, la 

dificultad por el grado de intimidad de algunos reactivos y el de su construccién. 

Por lo antes dicho, la arboreacién permite identificar el tipo de légica a emplear en 
la ordenacién o forma del orden en que seran realizadas las preguntas al encuestado. 

Particularmente, y por asf convenir a la presente investigacion, se ha decidido el 
siguiente orden: 

a) Como encabezado del cuestionario se colocara el nombre de la Institucion 
correspondiente. 

b) Un parrafo en el que se explique sucintamente el objetivo para realizar la 
encuesta, sin olvidar indicar que los resultados de la misma seran tratados de 

manera estadistica, por lo que no es necesario identificar el nombre del 
encuestado. Por ultimo, se incluira una peticion al encuestado para que los 

datos que proporcione sean los mas veridicos posibles. 

c) Las mstrucciones generales para contestar el cuestionario, deberan 
contener la palabra “INSTRUCCIONES”, escrita en mayiscula cerrada 

d) Los reactivos que proporcionen datos con los que pueda ser identificado el 
encuestado, deberan colocarse hasta el final del cuestionario. 

e) El primer bloque de reactivos versara sobre el concepto dos, 

correspondiente a datos demograficos. 

f) A continuacidn, los reactivos sobre el concepto 1 y dependiendo de la 
construccién del reactivo, los indices del concepto tres. 

g) Al interior del bloque inmediato anterior, ia presentacion de los reactivos 
obedeceré a la lgica deductiva, es decir de general a particular. 

h) Al final aparecera la leyenda en fa cual se dé las gracias al encuestado y la 
reiteracion de que los datos proporcionados seran tratados con estricta 

confidencialidad.
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3.9. Tabla de Equivalencias de prueba pileto 

La Tabla de Equivalencias permite identificar el nimero del reactivo con el que se 
presenta ya en el cuestionario después de arborearlo y su indice al que corresponde 

en la Tabla de especificaciones. 

Esta tabla se presenta con la finalidad de que el lector pueda inducir los resultados 
para argumentar la faiseacion de la hipotesis del trabajo en turno. 

TABLA DE EQUIVALENCIAS 

Cuestionario Piloto 

INDICE REACTIVO 

214 1 
231 2 

2.2.1, 3 
2.5.1 4 

L121 5 
1124 6 
1.122 7 
1131. & 
1.432. 9 
11.4.1, 10 
1.14.2 YW 
14.0.1 12 
1412. 3 
14.13. 14 
14.2.1 15 

1422 16 

271 17 

28.1.1 18 
2611 1 
2612, 20 
26.13 21 
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Una vez que el cuestionario previo quedé ordenado, conforme a los criterios de la 

arboreacion, se procedié a elegir a 5 personas dei universo que cumplian con los 

requisitos del caso para ser encuestadas. Tales sujetos fueron excluidos 

necesariamente de la muestra final de la aplicacién con la intencién de no prejuiciar 

jos resultados. 

Esta prueba para pilotear el cuestionario cubrié los siguientes objetivos: 

a) Verificar el Procedimiento del Levantamento de Datos 

b) Verificar la Arboreacion 

c) Verificar la Redaccién y Estructura de los Reactivos 

d) Verificar la Pertinencia de las Opciones Propuestas 

€) Verificar que los resultados obtenidos, proporciones, 
argumentos estadisticos para evitar la faiseacién de la hipdtesis. 

A continuacién se presentan los reportes de cada una de las cinco encuestas 

levantadas y aplicadas por el sustentante de la investigacién: 

3.9.2. Reporte de la encuesta de pilotaje 

A continuacin se presenta el reporte de la encuesta piloto aplicada a. 

Sujetos uno, dos y tres: 

a) Dia del levantamiento de la encuesta: 
11 de octubre de 1999. 

b) Hora del levantamiento de la encuesta: 
6:50, 7:05 y 7:20 horas a.m. 

c) Lugar del levantamiento de la encuesta: 

Subdireccion de Sintesis. 

d) Condiciones fisicas del lugar del levantamiento de la encuesta: 
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Area de trabajo de cinco por cinco metros, con cinco escritorios, sillas y 
silones; cuatro maquinas de escribir eiéctricas. 
Al finalizar las labores y sin interrupciones de sonidos que intervinieran 
en la aplicacién del cuestionario. 

) Forma en que se contacté al encuestado: 
Se solicité su colaboracién, tras una breve explicacién sobre el objetive del 
cuestionario. 

£) Descripcion de las circunstancias en que se levante la encuesta: 
Ambiente de tranquilidad 

g) Problemas que presenté el cuestionario: 
Falta de espacio para anotar respuestas de recordacion. 

h) Sugerencias de correccién: 
Contemplar las escalas actitudinales: “Acuerdo/Desacuerdo” y “en una 
escala del 1 al 5, donde... ” 
Dejar abierta Jas preguntas sobre identificacién con la imagen fisica de 
jos candidatos. Abrir mas posibilidades sobre esta pregunta, asi como el 
resto de las preguntas abiertas, a fin de sugerir respuestas, ante la 
situacién observada sobre el hecho de que si conocen el tema, pero se les 
dificulta contestar, por no recordarie con precisién, porque no saben 
como nombrar sus caracteristicas, 

i) Sugerencias de aplicacién: 

Aplicar fuera del horario de labores a fin de que las posibles respuestas sean 
producto de un estado de animo de relativa tranquilidad, o bien, lograr que el 
encuestado otorgue 10 minutos (coms maximo) de su tiempo para aplicar ef 
cuestionario. 

Enseguida se presenta el reporte de la encuesta piloto aplicada a: 
Sujetos cuatro y cinco: 

a) Dia del levantamiento de la encuesta: 

13 de octubre de 1999, 

b) Hora del levantamiento de Ia encuesta: 

7:00 y 7:15 horas a.m. 

c)} Lugar del levantamiento de la encuesta. 
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Subdireccién de Monitoreo 

d) Condiciones fisicas del lugar del levantamiento de Ia encuesta: 
Area de trabajo de siete por cinco metros, con seis escritorios, sillas y 

sillones; cuatro monitores de television, seis gabinetes para monitorear 

estaciones de radio. 
Se interrumpieron las labores y se escuchabam de sonidos al aplicar del 
cuestionario, 

e) Forma en que se contacté al encuestado: 

Se solicité su colaboracién, tras una breve explicacién sobre el objetivo del 
cuestionario, 

f) Descripcién de las circunstancias en que se levante la encuesta: 
Ambiente de tranquilidad 

g) Problemas que present el cuestionario: 

Falta de espacio para anotar respuestas de recordacién. 

h) Sugerencias de correccin: 

Contemplar las escalas actitudinales: “Acuerdo/Desacuerdo” y “ en una 

escala del 1 al 5, donde...” 

Dejar abierta las preguntas sobre identificacién con la imagen fisica de 
los candidates. Abrir mds posibilidades sobre esta pregunta, asi como el 

resto de las preguntas abiertas, a fin de sugerir respuestas, ante la 

sitaacién observada sobre ei hecho de que si conocen el tema, pero se les 
dificulta contestar, por no recordarilo con precisi6n, porque no saben 
cémo nombrar sus caracteristicas. 

1) Sugerencias de aplicacion: 

- Aplicar fuera del horario de iabores a fin de que las posibles respuestas 
sean producto de un estado de dnimo de relativa tranquilidad, o bien, 
ljograr que el encuestado otorgue 10 minutos (como maximo) de su 
tiempo para aplicar el cuestionario. 

Tableado de Indices 

Aqui, se presenta una base de datos en torno a los resultados obtenidos de la 

aplicacion de Ja prueba piloto para esta investigacién. 
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INDICE SI NO 
LLLd. % % 

FRECUENCIA 
(oet3 2 40% 0% 
VFQ 2 40% 0% 
FLO 1 20% 0% 

TOTALES 5 100% 9% 

En torno al resultado de esta tabla se advirtid que quienes optaron por CCS es por 
conviccién, mientras que los que lo hicieron por VFQ comentan la razon de que se 
sienten decepcionados por la presente administracién del gobierno del DF. En tanto 
que, quien lo hizo por FLO manifiesta que es “por su posicién antineoliberal”. 

INDICE % 
2144. 

FRECUENCIA 
MATUTINO 2 | 40% 

[ NOCTURNO. 3 60% 
| "TOTALES 5 400 % 

En este caso, el cuestionario piloto se aplicé a la hora en que se concluyeron las 
labores del turno nocturno iniciaban las del matutino, entre 6:50 y 7:30 horas de la 

mafiana. 

[ INDICE % 
21.34. . 

FRECUENCIA 
FEMENINO 0 0% 
MASCULINO 5 100 % 
TOTALES 5 400 % 

En ambos horartos de labores, predomina los integrantes del sexo Masculino 

INDICE % 
224. 

FRECUENCIA 
1) MENOS DE $ 3,000.00 0 0% 

[2) DE $ 3,001 00 A $ 6,000.00 5 100 % 
| 3) DE $ 6,001.00 A $ 9,000.00 6 0% 
[4) MAS DE $ 9,000.00 0 0% 
i” TOTALES j 5 I 100 % | 

Los salarios de estas personas corresponde al tipo de plaza asignada y no rebasan 

este rango. 
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INDICE % 
2.4.2.1. 

FRECUENCIA 
(NUM. PERSONAS) 

1 0 0% 
2 2 400 % 
3 3 60% 

TOTALES 410 100 % 

El numero de hijos en cada familia de los encuestados no es mas de uno o incluso 
sin hijos. 

INDICE % 
14, 

FRECUENCIA 
ccs 2 40% 
VFQ 2 40% 
FLO 4 20% 

TOTALES 5 400 % 

Conocen sobre las campafias de los candidatos sobre los cuales se identifican 

INDICE % ~| 
ZL, 

FRECUENCIA 
PRD 2 40% 
PAN 2 40% 
PRI i 20% 

TOTALES 5 400 % 

Son simpatizantes del partido del candidato con quien se identifican 

INDICE % | 
2.4.24, 

FRECUENCIA 
CATOLICO 4 80% 

NO CATOLICO 1 20% 
TOTALES 5 100 % 

Los encuestados se manifiestan abiertamente ser o no catélicos 

1 ENDICE | ACUERDO | DESACUERDO % 
1.1.1.2. 

FRECUENCIA 
CONDUCTA DE CANDIDATO CCS 2 2 (q) 40% 
CONDUCTA DE CANDIDATO VFQ 2 2 ie] 40 % 
CONDUCTA DE CANDIDATO FLO 4 } 4 i) 1 20% 
[TOTALES [ 5 t 5 Qo |__ 100 % 

Para los encuestados la conducta del candidato que prefieren también dicen coincidir 
con la conducia del mismo como tal. 
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ENDICE [ ACUERDO | DESACUERDO % 
L2i.2.2. 

FRECUENCIA 
LIDER POLITICO CCS 2 2 0 40% 
LIDER POLITICO VFQ 2 2 0 40% 
LIDER POLITICO FLO 4 1 0 20% 
TOTALES 5 5 G 400% 

Lo mismo que el caso anterior, sucede en éste, donde estan de acuerdo con la 
imagen que proyectan los candidatos como lider politico. 

INDICE ACUERDO DESACUERDO Y 
LLL, 

FRECUENCIA 
IMAGEN FISICA CCS 2 2 0 40% 
IMAGEN FISICA VFQ 2 2 iy 40% 
LIMAGEN FISICA FLO i 1 0 20% 
[TOTALES 5 t 5 ! 8 1 100% 

A diferencia de lo pensado, 1a imagen fisica no es exclusiva para el sector femenino, 
sino que también, el encuestado hombre encuentra cierta identificacién con su 
candidato. 

INDICE ACUERDO DESACUERDO % 
L4L1. 

FRECUENCIA 
DISCURSO DE CAMPANA CCS i 2 2 0 40% 
DISCURSO DE CAMPANA VFQ 2 2 (y) 40 % 
DISCURSO DE CAMPANA FLO 1 1 6 20% 
TOTALES 5 5 3 400 % 

Para el caso del discurso de campafia, conocen y se identifican con la del mismo 
candidato, sin embargo se les dificulta diferenciar los aspectos que abord6 su 
candidato. 

| INDICE ACUERDO DESACUERDO | % 
(240, 
FRECUENCIA 

PLATAFORMA POLITICA GCS 2 2 0 40% 
PLATAFORMA POLITICA VFQ 2 2 6 40% 
PLATAFORMA POLITICA FLO 1 i 8 iL 20% 
TOTALES 5 5 0 [160 % 

En iguales circunstancias que el caso anterior, los encuestados presentan dificultades 
para ubicar que temas han pianteado al lanzar su plataforma politica, e incluso la 
confunden con los discursos de actos piiblicos realizados por el candidato. Un caso 
particular es el del candidato CCS, quien ha realizado innumerables actos, sin que 
ello implique la oficializacién de su candidatura por parte del PRD, mi el inicio 
propiamente formal de su campafia como candidato presidencial. 
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3.10. Cuestionario Final 

Cabe aclarar que el cuestionario inicial ciertas modificaciones de tipo estructural y 
de contenido. Esto es que, fue necesario agregar y especificar algunas preguntas en 
torno a los aspectos demogrdaficos y en cuanto a la identificacién con algunos 
caracteristicas de cada uno de los candidatos presidenciales. A continuacién se 
precisan éstas: 

a) En cuanto a la pregunta 6 del cuestionario final se formulé de manera mas 
explicita. 

b) Sobre la pregunta 7 se precisaron siete posibilidades, contemplando una 
escala actitudinal mas compleja. 

c) Se incluyé como pregunta 8 la identificacion con el discurso politico de los 
candidatos de manera afirmativa y/o negativa. 

d) Se precisé y amplio la pregunta 9 referente a la recordacién e identificacion 
del discurso de inicio de campafia de cada candidato manteniendo en el 
anonimato su autoria, acompafiada de una escala actitudinal. 

e) la Pregunta 10 se agregd y se precisé en torno a las conductas sociales 
consideradas pertinentes para esta investigacién y se hace acompafiar de su 
tespectiva escala actitudinal. 

f) La pregunta 11 presento el mismo caso que la anterior, y se estimaron cinco 
posibilidades de respuesta en cuanto a caracteristicas de imagen de cada 
candidato. 

g) La pregunta 12 se agrego contemplando nueve posibilidades en cuanto a la 
imagen fisica de cada candidato. 

h) La pregunta 13 se reformulé completamente para incluir cinco (o cuatro) 
estractos (segtin sea el caso) sobre los textos de las plataformas _politicas, 

econdmicas, sociales, de justicia y sobre mujer, de cada candidato. 

yy) Respecto a la pregunta 15, fue necesario precisar solamente si es 0 no 
catdlico el encuestado. 

Dd La pregunta 18 fue agregada a fin de precisar que en el momento de la 
aplicacion de la encuesta, el trabajador de base confié para dar sus respuestas. 

Una vez hechas estas aclaraciones, se presenta, primeramente la portada en la que 
se establecen una serie de indicaciones para la aphcacién de la encuesta final. 
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JEFATURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL 

El presente cuestionario pretende recoger su opinién sobre las campafias 
electorales de los candidatos politicos, rambo a las elecciones del afio 2000, 

para ser tratados wnica y exclusivamente de manera estadistica, por lo cual no 
es necesario que usted proporcione su nombre. Por ello, se le solicita que al 

responder lo haga lo mas veridicamente posible. 

INSTRUCCIONES: Conteste con la mayor veracidad posible. En algunas preguntas sdlo 
deberd responder con wna afirmacién o una negacién, mientras que en otras, deberd citar 
algunas caracteristicas sobre temas particulares. Ciertas preguntas estan elaboradas para 
ser contestadas exclusivamente por mujeres. 

Por el tempo amablemente brindado para dar respuesta a este cuestionario y reiterandole 

que el resultado del mismo seré tratado con estricta confidencialidad, gracias. 
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« Es Trabajador de base de la Direccién General de Comunicacién Social”? (Si la respuesta es afirmativa, 
aplicar la encuesta) 

1) (Me 

puede 
indicar en 
cual de las 
areas de 
trabajo que 
je 
mencionaré 
labora 
usted? 

Area laboral 

2) Indique el sexo del 

encuestado 
3) , Cual es la edad de 
usted? 

(marque el inciso 
correcto) 

De 18 a28 

De 29 a 38 
De 39 a48 
Mas de 49 

4) {Cual es su Horario de 
Labores? 

a) Marutino 
b)  Vespertino 

c) Noctumo 
qd) Otro 

{marque el inciso correcto) 

Masculino | Femenino 1 2) 13) 14) ain [od Tad 
Direccion 
General 
Direccién de 
Informacion 
Direceién de 
Sintesis, 

Analisis y 
Monitoreo 
Direccion de 
Difusion 
Direccion de 
Relaciones 
Institucionales 
Coordinacién 
Administrativa 

5) _,Cual es su grado maximo de estudios? 

Area laboral Primaria Técnica 0 
Comercial 

Secundaria Bachillerato Profesional Otro 

Direccién 
General 
Direccion de 
Informacion 
Direccién de 
Sintesis, 

Anilisis y 
Monitoreo 
Direccién de 
Difusion 
Direccion de 
Relaciones 
Institucionales 
Coordinacion 
Administrativa 
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Candidates politicos 

6) ,Con qué candidato a 
la Presidencia de la 
Repiblica que le 
mencionaré se 
identifica usted? 
(Mencione 36 

7)De las siguientes caracteristicas de caracter 
politico que le mencionaré ,me podria decir con 
cual 0 cuales se identifica usted? Y en una escaia 
del Uno al 4, donde el Une es muy mala, el 2 
regular, el 3 poco o el 4 nada ,qué calificacion le 
daria? (temperamento) 

En
ér
gi
co
 

Fi
rm
e 

Te
mp
la
do
 

Na
tu
ra
l 

marcar inicial) 

Es
po

nt
an

eo
 

Im
pr
ov
is
ad
o 

Jo
vi
al
 

Cuauhtémoc Cardenas 
Solérzano 
Vicente Fox Quesada 

Francisco Labastida 
Ochoa C 

8) Se Identifica con el discurso [9) {De los siguientes temas dei discurso de imcio 
politico de... de campatia que le menctonaré me podria decir con 

cuales se identifica usted? 

H “El proximo | “El objetivo es | “ Quiero ahora 
periodo de impulsar cl encabezar los 
gobierno. desarrollo | esfrerzos de la 
debe ser cl | sustentable del_ | gran mayoria de 

| del cambio i México jos mextcanos 
hacia un regional. para Hevar a 
sistema garantizar un —_{ nuestro pais al 
democratico, | México | Nuevo Milenio, 

2 para que no { ntegrado. con mejor nivel 
2 haya t undo” de vida: con mas 
3 reirocesos. Yy mejores 
2 a g para que cada emplcos, en un 

=z dia haya desarrollo 
gz mayor sustentable; con 
& participacron mayores 
o de la gente | oportunidades 

que toma. { para muestros 

decisiones” | Ios” : : T ; 

io 2 le ig s 
35 12 (2 18 5 
< | 4 18 2 8 
| 1a a | 

\ : | 
Cuauhtémoc | i : \ | 7 
Cardenas | | ‘ | i 
Solor7zano \ Io Z 
Vicente Fox | : i : 7 
Quesada { | | i i 
Francisco | I | | 
Labastida | ! | I 
Ochoa ! : | i 



10) De las siguientes caracteristicas de 11) De las siguientes caracteristicas de :magen de 
lider politico que le mencionaré ,me podria decir 
con cual o cuales se identifica usted? Y en una 
escala del Uno al 4, donde el uno es mucho, 2 

regular, 3 poco o el 4 nada (carisma o forma de 

atraer a los demas) 

podria decir con cual o cuales se 
identifica usted? Y en una escala del 
Uno al 5: muy mala, regular, buena o 
excelente, qué calificacion le daria? 

] 

conducta social que le mencionaré gme 

3 S 
Bo <2 3 3 sg 3 25 g = Blo x = = fone 7 3 Candidatos Pe 25 /28) 3 4 3 3 8 g 

politicos 5 = g g 5 & g 5 8 ae S 
~ a < 8 

Cuauhtémoc 
Cardenas 
Solérzano 

Vicente Fox 
Quesada 

Francisco 
Labastida 

Ochoa i { 

[12) De las siguientes caracteristicas de agen fisica que le mencionaré gme podria decir 
con cudl o cuales se identifica usted? Y en una escala del Uno al 5, muy mala, mala. 

regular, buena o excelente. {qué calificacton le daria? (marcar inicial) 
7 7 tT 

g 5 2 vA Q oO wn 
3 2 2 & S Te e 2 

Candidatos eo a ge gs gi Be | 22 5 
politicos £3 as g Be Ee 232.| 3 Z| =I ae = an = & 

ge = z gs 2s ERGO |S 
8 

~ o) 

Cuauhtémoc 
Cardenas 
Solorzano 
Vicente Fox 

Quesada 
Francisco 
Labastida 
Ochoa 

OX IGV



OA JGv 

13) De las siguientes propuestas de la plataforma politica o plan de gobierno que le mencionaré ,me podria decir con cual o cuales 

se identifica usted? Y en una escala del Uno al 5: es muy mala, mala, regular, buena o excelente ,qué caltficactén le daria al 

respecto a que pueda realizarse?__(marcar inicial) 

Sobre Politica dice: Sobre Economia Sobre lo Social dice: | Sobre Justicia Sobre el papel de la 

Cuauhtémoc dice: dice: Mujer dice: 

Cardenas Quienes creemos en 1a 

Solérzano democracia no Es necesario e} Necesitamos que el No se puede seguir | Es necesario someter 

queremos la via armada, | establecimiento de | pais recupere su tolerando que a las empresas que 

estamos obligados a una banca solida responsabilidad social | desde el gobierno | violan los derechos 

demostrar que una donde no haya que el gobierno se aliente ef laborales de las 

nueva politica gobernaré | corrupcién, asi como | atienda problemas atropelio ala ley, | mujeres. 

para avanzar con ej crecimiento de la | como el de la elcrimen y la 

programas de desarrollo, | economia. educacion y a partir de | matanza, que se 
por ello debemos cuidar diciembre del afio propicie 
el voto 2000 haya un impunidad 

Gobierno Federal 
responsable ante la 
gente si() no() 

si(} mol} si(} net) si() no(} talificacion: 

ealificacién: calificacién: si() no() ealificacion: 
calificacion: 

Sobre Politica dice: Sobre ia Economia | Sobre lo Social dice: | Sobre Justicia Sobre el papel de la 

Vicente Fox | dice: dice: Mujer dice: 

Quesada Un poder compartido y | El desarrollo Formacién de capital | Vivir en paz con 
un gobierno eficaz, a fin | econdmico con humano conbase en _| seguridad y justicia 
de integrar a la sociedad | rostro humano, la educacién y salud 
en la responsabilidad de | crecimiento 
concluir al pais. sostenido a tasas de 

mas del 7%. 
sf(} no) si() no(). 

ealificacién: si(} not) si(} nog} calificacién: isi) no(} 

calificacion: calificacién: calificacién: 

Sobre la Politica dice: | Sobre Economia Sobre lo Social dice: | Sobre Justicia Sobre el papel de la 

Francisco dice: dice: Mujer dice: 

Labastida Crear mas escuelas Se “deben Impulsar ja equidad 

Ochoa Todos tenemos que “Cambiar a fondo la | provistas de aumentar los jen el acceso al 

buscar caminos que nos | pobreza en el pais instalaciones de recursos federales | trabajo, equidad en 

acerquen a ja pluralidad | com mas empleos, primera calidad destinados a la remuneracion y 

politica del pais y que con mas servicios Ampliar el horario de; seguridad publica, | dignidad en el trato 

nos unan para demostrar | publicos y mejores | clases hasta las 4 de la | ampliar la Abrir 30 por ciento 

que somos capaces de _| salarios que tarde para que los capacidad de la de espacios para las 

forjar mejores rambos _{ realmente se refleyen | alumnos puedan justicia federal e mujeres en la 

para la nacion en el bolsilio” comer en los planteles | impulsar, desde la | adminsstracion 
escuela, una publica 

cultura de respeto 2 
la ley”. 

si() no() si() no() siQ) ao() si() no() si() no() 
calificacion: calificacién: ealificacion: ealificacién: __—| calificacién: 

i 
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Partidos 
Politicos 

14) Me podria mencionar con cuél_ partido se identifica usted? 
} PAN ( } PRI( ) PT() PVEM ( ) OTRO() 

ise identifica como... 

Area Laboral 

Si
mp

at
iz

an
te

? 

Mi
li
ta
nt
e?
 

Si
mp
at
iz
an
te
? 

Mi
li
ta
nt
e?
 

Si
mp

at
iz

an
te

? 

Mi
li
ta
nt
e?
 

Si
mp

at
iz

an
te

? 

Mi
ti
ta
nt
e?
 

Si
mp
at
iz
an
te
? 

Mi
ti

ta
nt

e?
 

Si
mp

at
iz

an
te

? 

Direccion 
General 

Direccion de 
Informacion 
Direccion de 
Sintesis, 
Anilisis y 
Monitoreo 
Direccidn de 
Difusion 
Direccion de 
Relaciones 
institucionales 
Coordinacion 
Administrativa 

15) , Es usted Catélico? 16) 7 A cuanto asciende... iT) 

Area laboral 

é Su salario « Elingreso del | {Cuantas . 
quincenal? nucleo familiar? | personas 
#e id dependen de 

ese ingreso 
Si No familiar? 

2ixl4 [ay 2] 3) fa 

18) Enesta 
area de 
trabajo, ,cual 
es el puesto 

en que se 
desempefia? 

Direccton 
Genera} 

Direccion de 
Informacion 
Direccién de 
Sintesis, 
Anilisis y 
Monitoreo 
Direccién de 
Difusion 
Direccién de 
Relaciones 
Institucionales 
Coordinacién 
Administrativa 

** Rangos de Salarios/Ingreso Familiar 
1) 2.6 1 1. Mas de $3,000.00 3) 26 12. De $6,001 06 a $9,000.00 
2) 2 6 1.3, De $3,000.00 a $6,000 00 4)2614 Mas de $9,000 00
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3.11, Tabla de Equivalencias del Cuestionario Final 

A continuacion se presenta la tabla de equivalencias del cuestionario final y un 
listado de las preguntas realizadas en éste. 

iNoIcE | Jinpice |} REACTIVO INDICE aa REACTIVO ; 
2411. [t Tilt. [7TABCDEEG 1421 (13 ABCDERG. HEE 
2.4.1.1, {2 L411 {8 RTL [és 
23.1.1. [3 ~ 142.1. (9{4,B) ° 2811 [15° Z 
2.24.1, 14 Lii2 liGABCDE 26i1, [i6A8 
25.1.1, 15 ELL. [it 26.2.4, [17 - 
3.AL14 16 L114 (ZABCDEFG HI 12.634. 118 

1} Presencia de candidatos por areas de trabajo 

2) Presencia de candidatos por sexos de trabajadores 

3) Presencia de candidates por edades de trabajadores 

4) Presencia de candidatos por horarios de labores de trabajadores 
5) Presencia de candidatos por nivel de estudios de trabajadores 

6) identificacién de candidatos entre trabajadores 

7-A) tdentificacién con el caracter de politico enérgico de candidato entre 

trabajadores 
7-B) identificacion con el caracter de politico firme de candidato entre 
trabajadores 
7-C) identificacién con el caracter de politico templado de candidato entre 
trabajadores 
7-D) Identificacién con el caracter de politico natural de candidato entre 

trabajadores 
7-E) Identificacion con el caracter de politico espontaneo de candidato entre 
trabajadores 
7-F) Identificacién con el caracter de politico improvisado de candidato entre 
trabajadores 
7-G) identificacién con el caracter de politico jovial de candidate entre 

trabajadores 

8) Identificacién con el discurso politico de candidato entre trabajadores 
9-A) Reconocimiento del discurso politico de candidato entre trabajadores 
9-B) No aceptacién del discurso politico de candidato entre trabajadores 
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40-A) Identificacién con caracteristicas de conducta social de candidate entre 
trabajadores 
10-B) Identificacién con caracteristicas de conducta social de funcionario entre 

trabajadores 
10-C) Identificacidn con caracteristicas de conducta social de esposo entre 

trabajadores, 

11-A) identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico amable entre 
trabajadores 
11-B) identificaci6n con caracteristicas de imagen de lider politico sensible entre 

trabajadores 
11-C) identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico accesible entre 
trabajadores 
41-D) identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico con poder de 

convocatoria entre trabajadores 
11-E) Identificacion con caracteristicas de imagen de lider politico con yocacién 
entre trabajadores 

12-A) tdentificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre forma de vestir 

entre trabajadores 
12-B) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de peinado 
entre trabajadores 
12-C) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de rostro 

entre trabajadores 
12-D) identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre complexién fisica 
entre trabajadores 
12-E) idenitificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre forma de caminar 
entre trabajadores 
12-F) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre posturas 
corporales entre trabajadores 
12-G) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de gestos 

entre trabajadores 
12-H) ldentificaci6n con otras caracteristicas de imagen fisica 
12-1) identificaci6n con ninguna caracteristica de imagen fisica entre trabajadores 

13-A) Identificacién con plataforma politica entre trabajadores 
13-B) Calificacién de plataforma politica entre trabajadores 
43-C) identificaci6n con plataforma econdmica entre trabajadores 
13-D) Calificacién de piataforma econémica entre trabajadores 
13-E) Identificacién con plataforma social entre trabajadores 
13-F) Calificacién de plataforma sacial entre trabajadores 
13-G) Identificacién con plataforma de justicia entre trabajadores 
13-H) Calificacién de plataforma de justicia entre trabajadores 
13-l) identificacién con plataforma de mujer entre trabajadores 

13-J) Calificacién de plataforma de mujer entre trabajadores 

14) identificacién con partidos politicos 
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15) identificacion de trabajadores con religién catélica 

quincenal 
16-B) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado ingreso 
quincenal del niicleo familiar 
17) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado numero de 
personas dependientes del ingreso quincenal del nucteo familiar 
18) Presencia de candidato entre trabajadores que confiaron en referir su puesto 
desempefiado 
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En este apartado, se advierte que la investigacién sobre la opinion de los 
trabajadores de base de la Direccién General de Comunicacion Social del Gobierno 
del Distrito Federal, en torno a las campafias electorales de los candidatos de los 
partidos politicos, rumbo a las elecciones del afio 2000, basada en su imagen, 
discurso y oferta politica, concentra una poblacién, con tales caracteristicas, de 240 
sujetos, dato respaldado en una némina de personal autorizada para este fin (pero 
con la restriccién de no publicitarse en ningin medio de comunicacién o de 
informacién) por Ja Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos Humanos*° - 
dependiente de la Coordinacién Administrativa -, encabezada por el licenciado José 
Alejandro Alvarez Esquivel. 

4.1, Caracteristicas de la Poblacién 

Se estiméd conveniente aclarar que desde Ia fecha en que se recabara la informacién 
contenida en el capitulo dos de la presente investigacion, correspondiente al marco 
contextual, es decir desde junio pasado, dicha Direccién General de Comunicacion 
Social del Gobierne del Distrito Federal (en adelante se citaré solamente con sus 
iniciales: DGCS-GDF) ha suftido constantes adecuaciones en su forma 
organizacional. 

Coincidentemente, tales cambios se registran paralelos a los nombramientos de 
nuevos directivos. A decir del titular de Sintesis, Andlisis y Monitoreo (de radio y 
television), hoy director de la Direccién de Difusién, licenciado Miguel Angel 
Quemain Saénz, ia razon de ello obedece a la busqueda de una mejor fluidez en el 
funcionamiento de las diferentes areas de trabajo que conforman la DGCS. 

Lo anterior viene a colacién por el hecho que representé una nueva ordenacién entre 
las areas laborales de las Direcciones de Informacion, de Sintesis, Andlisis y 
Monitoreo, y/o de Difusién, y de Relaciones Institucionales, asi como de la propia 
Coordinacién Administrativa, a partir de Ja cual la ubicacién de cada sujeto resulta 
imprecisa, puesto que no se ha logrado actualizar la némina correspondiente y se 

trabajé sobre una precedente. Motivo por el cual se respetara ese orden, haciendo 

6 No se anexa copia de este documento 
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caso omiso de las modificaciones subsecuentes en que se registran fusiones de las 
areas laboraies concretamente. 

4.2, Conformacién de la Muestra 

Por esta razon y en la pertinencia de lo posible, se procedié a estratificar la 
poblacién en sub-universos o sub-grupos, sin que perdieran sus caracteristicas 
esenciales. Se consideré que la poblacién deberia agruparse en rangos de edades, en 
segmentos de diez en diez, asi como por sexos. 

Para el primer caso, se inicié su conformacion a partir de los 18 afios de edad, pues 
es el periodo constitucionalmente requerido para desempefiar en un empleo asi como 
para poder ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones en materia electoral. 

Tomando como referencia que la poblacién de 240 trabajadores de base de la 
DGCS-GDF, y de acuerdo a las equivalencias pre-establecidas en la tabla para la 
determinacién de una muestra con poblaciones finitas, misma que contempla un 
95% de confiabilidad’®’, ésta arrojé la cifra representativa de 148 individuos, 
sujetos a investigacion. 

La anterior estratificacion de la poblacién que es objeto de este estudio, fue posible, 
como arriba se explicd, por la colaboracidn del licenciado José Alejandro Alvarez 
Esquivel, encargado de ja Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos 
Humanos, de quien se obtuvo una fotocopia de la némina de trabajadores de la 
Direccion General de Comunicacién Social del GDF. 

Dicho documento, de cinco hojas, denominado “Sistema de Gestion de Personal. 
Cifras de Control del Alfabético de Personal por Unidad del GDF”, fechado el 22 de 
marzo de 1999, contiene los datos personales de los trabajadores adscritos a esta 
direccién, tales como nombre del mismo, Registro Federal de Causantes, nivel 
laboral, codigo de puesto, numero de plaza, jornada laboral, percepcién mensual, 
fecha de ingreso y seccién sindical 

7 Krejcle, R.V and Morgan, D.w “Determinig sample size for research activities”, Educational and 

Prychological Measurement, 1970, 30, 607-610 
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4.3. Tabla de Estratificacién de la Muestra 

Dado lo anterior, la poblacién se conformé en bloques de edades como se describe a 

contimuacion: 

Sub-universo Uno de los 18 a los 28 afios de edad 
Sub-universo Dos de los 29 a los 38 afios de edad 
Sub-universo Tres de los 39 a los 48 afios de edad 

Sub-universo Cuatro de los 49 afios de edad en adelante 

A dichos Sub-universos corresponde una muestra estratificada. El primer rango que 
suma 41 sujetos, porcentualmente hablando —aplicando una regla de tres, donde se 
multiplicé el total de cada sub-universo por 100, se dividié por el tamafio de la 
poblacion y el resuitado se traduce en ei porcentaje que de estos se requirieron para 
conformar los rangos de la muestra -, representa el 17.7% de la poblacion total a 

estudiar. 

Aplicando el mismo procedimiento para los siguientes tres rangos, se establecié que 

el segundo alcanz6 la cifra de 79 sujetos y equivale al 32.91%; mientras que el 

tercero, constituido por 67 sujetos, marcé el 27.91%, y en el cuarto caso, se habla de 

53 sujetos, con el 22.07 por ciento. 

Dado Io anterior, si la poblacién es de 240 y la muestra de 148, corresponde, segun 

la estratificacién realizada, - de igual manera con uma regla de tres, donde la 

poblacion de cada sub-universo se multiplicé por el tamafio de la muestra y dividido 

entre el tamafio de la poblacién -, el nuevo resultado sera la cifra necesaria de 

sujetos a analizar por cada rango: 

POBLACION 

Sub-universo Mujeres Hombres Total 

Uno de 18 a 28 afios de edad 16 25 41 

Dos de 29 a 38 afios de edad 38 41 79 

Tres de 39 a 48 afios de edad 29 38 67 

Cuatro 49 afios de edad en adelante 19 34 53 

Tetal 102 138 240 
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PORCENTAJE REPRESENTATIVO DE POBLACION A ANALIZAR 

Sub-universo Mujeres Hombres 

Uno 16 X 100/240= 6.66% 25 X 100/240= 10.41% 

Dos 38 X 100/240= 15.83% 41 X 100/240= 17.08% 

Tres 29 X 100/240= 12.08% 38 X 100/240= 15.83% 

Cuatro 19 X 100/240= 7.91% 34 X 100/240= 14.16% 

Total 42.48% 57.48% = 99.96% 

MUESTRA ESTRATIFICADA 4 ANALIZAR 

Sub Universo Mujeres Hombres 

Uno 16 X 148/240= 10 25 X 148/240= 15 

Dos 38 X 148/240= 23 41 X 148/240= 25 

Tres 29 XK 148/240= 18 38 X 148/240= 24 

Cuatro 19 X 148/240= 12 34 X 148/240= 21 

Total 63 85 = 148 

PORCENTAJE REPRESENTATIVO DE MUESTRA A ANALIZAR 

Sub Universo Mujeres Hombres 

Uno 10 X 100/148= 6.75% 15 X 100/148=10.13% 

Dos 23 X 100/148= 15.54% 25 X 100/148= 16.89% 

Tres 18 X 100/148= 12.16% 24 X 100/148= 16.21% 

Cuatro 12 X 100/148= 8.10% 21 X 100/148=14.18% 

Total 42.55% 57.41 =99.96% 
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Tras io anterior, y si el universo lo constituye un total de 240 mdividuos, y si la 
muestra para esta investigacion es de 148 personas, segun el procedimiento anterior, 
el Factor de Representatividad, para este caso, es de (240/148=) 1.62 sujetos por 

cada encuesta. 

4.4, Convalidacién de la Muestra 

El universo o poblacién que es sujeto de este estudio, asi como la estratificacién de 
la muestra representativa, se conformaron de la manera siguiente, en la que se 

apunta la cifra de los individuos segun el sexo y la edad; también se establecio ja 
distancia surgida entre la poblacién y el porcentaje de la muestra misma. En los dos 
primeros cuadro contiene la informacién sobre la poblacién, la muestra, 
considerando mujeres y hombres, porcentajes de los mismos y el total. 

[ Poblacién a | 

H Elementos Porcentaje 

SS 
To
ta
l 

x x Su
b 

Un
iv

er
so

s 

Un
iv
er
so
 

To
ta

l 

Mu
je
re
s 

Ho
mb
re
s 

18~28) 16 25 41 | 06.66 % | 10.41% |17.07 % 

29-38 | 38 41 719 15.83% | 17.08% | 32.19 % 

39-48} 29 38 67 12.08% | 15.83 % | 27.91 % 

49- * 19 34 53 07.91% (14.16 % | 22.07 % 

{Totates | y02 | 138 | 240 | 42.48% | 57.48% | 99,96 % 

Muestra Estratificada 

Elementos Porcentaje 

3 g g = g 8 28 8 g as 3 2 = 

$2 (8 12 (32 lek lee [8 
5 2 | = 2 x 

18-28 | 10 15 28 | 6.75% | 10.13% | 16.88% 

[ess 3 25 48 | 15.54% | 16.89% | 32.43% 
39-48 | 18 24 42 12.16% | 16.21% | 28.37% 

49- * 12 21 33 8.10% | 14.18% | 22.28% 

| 
Totals | 63 | 95 | 148 | 42.55% |5741% | 99,96% | 
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Mujeres Hombres 

| % % 

Poblacion | Muestra Toverenca _| Poblacion Muestra | Diferencia 

42.48 42.55 | 0.07 57.48 S741 | 007 

De esta manera, la convalidacién de la presente investigacion equivale a 0.07% 
para el caso de Hombres/Mujeres de la Poblacién-Muestra. 

4.5, Procedimiento del Levantamiento de Datos 

Como Reporte de Actividades del levantamiento de encuestas del estudio sobre la 
opinion de los Trabajadores de Base de la Direcci6n General de Comunicacion 
Social del Gobierno del Distrito Federal, en torno a las campafias electorales de los 

candidatos de los partidos politicos, rumbo a las elecciones del afio 2000, basada en 
su imagen, discurso y oferta politica, se establecio, primeramente que cada una de 

las encuestas aplicadas se encuentra conformada por 6 hojas; la primera contiene el 

protocolo de presentacién, y las 5 restantes las preguntas referentes al tema de 
investigacién, 

La poblacién seleccionada para su estudio suma 240 individuos y como muestra se 

requiere 148 sujetos a lograrse en las instalaciones del Gobierno del Distrito Federal, 
ubicadas en el primer cuadro de ja ciudad de México 

Para su efecto, se dedicaron los dias 11, 12, 15 y 16 de noviembre con la 

participacién de cuatro encuestadores el primer dia y tres los siguientes dias. Los 
encuestadores recibieron una instruccién previa sobre el protocolo presentacion y la 
forma de aplicar la encuesta. Se les explicé cada una de las preguntas planteadas en 
este instrumento, al tiempo que se les aclararon las dudas surgidas en este sentido. 

Cabe anotar que a partir dei quinto dia de levantamientos de encuestas, fueron 
realizadas Gnicamente por el titular de esta investigacién, mediante concertaciones 

telefonicas con trabayadores de base allegados al mismo. 

A fin de concluir el levantamiento de datos, se replanted las estrategias en cuatro 

ocasiones consecutivas, debido a que su efecto se cumplia en un tiempo breve. La 
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primera de éstas fue hacer la presentacién como estudiantes de la UNAM en el 
primer dia de pago de la primera quincena del mes de noviembre, - en este caso la 
fecha fue el dia 11-, por estimar optima esta fecha para poder encuestar a una 
cantidad considerable de trabajadores de la Direccién General de Comunicacién 
Social del GDF. 

El resultado fue satisfactorio al obtener 50 encuestas en ese primer acercamiento al 
itamiento de datos en campo. Ei segundo y tercer dia en promedio se realizaron 

37 encuestas en promedio y el resto de las mismas se lograron en dias siguientes, en 
menores cantidades. 

Debido a que se recibieron ciertos cuestionamientos para poder responder a la 
encuesta, en torno a que era una labor de Jas propias autoridades del lugar, el 
coordinador de la investigacién opté por acercarse a sus conocidos y asi avanzar en 
su objetivo. 

Sin embargo, a ello se le sumaron las actitudes de negatividad por parte de los 
trabajadores de base, quienes explicaban que podria estar siendo observados, 0 que 

estaba a punto de arribar a su oficina el jefe del area y llamarles la atencion. 

Y tras ello, se visualizo el factor de ser recomendado podria arrojar ain mas 

encuestados. Asi, se contacté al Pagador de la némina de esta Direccién. 

Constatando las perspectivas proyectadas. 

Agotado dicho recurso y por Gltimo revisando el listado dei personal de base antes 
referido y recordando a las amistades del responsable de la aplicacién de la encuesta, 
decidié concertar citas por teléfono, una vez conocido que no habia colaborado con 

su opinién para la aplicacién de una encuesta. 

Durante esta experiencia, se pudieron observar circumstancias peculiares y 

expresiones externadas confidencialmente que impidieron de manera mas fluida el 
levantamiento de encuestas, tales como: 

- “Soy apartidista” 

~ “No sé de politica” 
- “no sea que me vaya a pasar algo” 
- “... pero aprestirese, porque vaya a llegar mi jefe” (de trabajo) 
- “No tengo tiempo” 
~ “No puedo” 
- “Aqui no nos tienen permitido contestar ningun tipo de encuesta ” 

“da igual, si siempre gana el mismo” 
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El namero de casos registrados con estas caracteristicas sumaron 55. A estas causas 

de impedimentos para encuestar se tendrian que agregar las siguientes de tipo 
administrativo: 

Personal de Vacaciones: 2 

Licencias o Permisos: 3 

Incapacidades por enfermedades: 1 
Cambios de Oficina de labores del Tr: 

Sin embargo, no habrA de olvidarse las encuestas aplicadas en la prueba piloto, que 
respectivamente hablando corresponden a cinco. 

Este tipo de casos sumdé 68 en una poblacién de 240, dejando como margen para 

levantar una muestra de 148 a 172 trabajadores de base de la Direccién General de 
Comunicacién Social del Gobiemo del DF. Dentro de otras generalidades 
observadas estan el des: con 

completar la cuota de ia muestra 

ento del tema tratado y Ja laboriosidad para 

Por otro lado, los gastos econdémicos que generaron en esta mvestigacion se agrupan 
de la siguiente manera: 

DESCRIPCION_|_ UNIDADES COSTO UNITARIO TOTALES 

FOTOCOPIAS 88s. $0 40 $355.20 

*NUMERO DE - 
ENCUESTAS 148 $30.00 $4440.00 

LITROS DE 
COMBUSTIBLE PARA 50 $4.70 $235.00 

TRANSPORTE 
PARTICULAR 

NUMERO DE 
PASAJES PARA 
TRANSPORTE 4120 $3 50 $420.00 

PUBLICO 

NUMERO DE 
DESAYUNOS Y 12 $22.00 $264.00 

COMIDAS | 

TOTAL $5714.20 
i 

* Este aspecto, se consideré por que de haberse contratado a personal especializado para realizar esta labor, et 
costo aproximado seria éste 

J 
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46. Lectura de Datos 

A continuacién se exponen en una lectura de los resultados obtenidos en la 

aplicacion dei cuestionario elaborado para esta investigacion. Primeramente se 

describe la situacién general que presentan los trabajadores de base, en cuanto a los 

aspectos demograficos con relacién a los candidatos a la Presidencia de la 

Republica, Cuauhtémoc Cardenas Solérzano (CCS), Vicente Fox Quesada (VFQ) y 

Francisco Labastida Ochoa. Posterior a ello, se ofrece un panorama en torno la 

identificacién, y otro sobre 1a opinién de ciertas caracteristicas de imagen, discurso y 

plataforma politica que presentan estos. 

4.61. Aspectos demografices sobre la muestra 

A continuacién se expone la manera en que esta conformada la muestra de esta 

investigacion, a partir de una base de datos y una lectura sobre éstos por porcentajes. 

a) Trabajadores por areas laborales 

| Direccion | Direccién de | 
, General de Direcci6n de © Sintesis, Direccién | ° 

TOTALES | comunicacion informacién | Analisis y | de Difusién ; eee erties 

Social | - | Monitoreo : | 
: | ‘ 

an [| 
| | i : \ i 

bh QUO B % ® %| 
: | ! | : . | 

! — | : | 
4° 147° | 38 (27. | 22 40 

' t : . ! H i an | 
poop | 

| 45 | 27 i 

i 

Direcci6n de | Coordinacion | 
Admunistrativa | 

| 

f 
1 

i 
i i | | : [ 

| | | 
H 

\ 

% 

' | 
| | 
\ 
\ ' 

SJ 
\ 
| 
i 
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En la Direccién General de Comunicacién Social se ubica al 3% un 11% en la de 
Informacion, el 26% en la de Sintesis, Analisis y Monitoreo. En tanto que en la de 

Difusion se registré el 18%. En la Direccion de Relaciones Institucionales se ubicé 
al 15% y en la Coordinacién Administrativa concentré, el 27% restante, la cifra mas 
alta de trabajadores que decidieron opinar sobre esta investigacién. 

El Sexo masculine sumd 57% de 
| consultados. 

| | | i 
Y el sexo femenino el 43% 

! | | | restante 
a ee i 

gL Re Ee 
: b% fo 
fot 
| a a 

400! \_s7 | | as | 

i c) Edades de trabajadores 

| : To — 
TOTALES ; De 18a28 | De29a38 | De 39248 | Mas de 49 | 

| | 
U | 

| 

2% QUO’ OGE % 
| ! | | | j 

a | 24 | 148 aE "34! 

| bo 
i 400: 16! 
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La edad de los trabajadores de base consultados predominé en el rango de los 29 a 
los 38 afios, en un 32%. A esta le siguié el rango que abarca de los 39 a los 48 aiios 
con un 29%. Mientras que en el de mas de 49 se registré un 23%. Por ultimo el rango 
de los 18 a los 28 fue el que menor frecuencias tuvo al alcanzar el 16%. 

1 

d) Trabajadores por horario de labores 
| 

TOTALES ¢) Nocturno a) Otro 

PTT lola lela lela 
Br Qe AC ACA ACA ACS 

I 

i 
a) Matutino b) Vespertino 

if 
i 

| | | | | 
rr a 

i 
| | 

409 | | 68 3 20 | | 74 | 

La mayor cantidad de los trabajadores consultados laboran en el turno matutino, 
representando ésta el 65%. En cuanto al vespertino, se observé un 20% y en el 
nocturno un 7%. Por lo que respecta a otros horarios de trabajo sum6 el 8% 

— 1 

@) Presencia de candidatos por nivel de estudios 

7 ; 7 ——| ! : i ' 
: : seni ' : 
TOTALES | | Primaria | Secundania | coeneal Bachiller Profesional Otro 

i i 

| 
i | 

| 

a% 4% 

i | 
| | | ty 
QOD % EB % 

| ae < 17 
i : ‘ i | i 
! ‘ } | i 
: , 100 | 2! 

10 | 

30,-j | 0 | 

ey a 
| fag: | a ee 4 | | 3 

El porcentaje mas alto del nivel de estudios lo ocupa el Técnico Comercial, seguido 
del Profesional, con un 31% y un 30%, respectivamente. En torno al nivel de 

bachillerato se obtuvo un 26% Y en los grados de Secundaria y Primaria el registro 

fue de 11 y 2 por ciento, respectivamente 
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f) identificacion con partidos politicos 
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Dentro de los trabajadores de base consultados, el 34% dice ser simpatizante y/o 
militante, el 3%, del PRD En el caso de los simpatizantes del PAN, se obtuvo un 

16. Para los simpatizantes del PRI el porcentaje fue de 23% y como militantes de 
este mismo partido el 1%. Como simpatizante de otro partido, del PCD, se registré 
el 1%, Y el 22% dijo no tener ninguna simpatia ni ser militante de ningun partido. 

g) Identificacién de trabajadores con religién catélica | | 
| 

7 
“rors si | No | 

tigleel uw let ul 
ge EE & TE 
LE = 

127 | 
86 

De los trabajadores de base encuestados, el 86%, respondieron ser Catolicos y el a45 

restante no tener a ésta como su religion.



i) ingreso quincenai de trabajadores 
| 
- | T 

t 

ToTaLes | | pone evi 3) pe sorta 

} 2 T 7 " 1 | 

BOwvE ERED 54 % | 
[48 [| 116 | \ 26 | [387 yo i 
|__| 100 79 | Lag | 3 | | o | 
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En un 79% los trabajadores de base consultados sobre su salario quincenal dijo que 
éste no rebasa los $3,000.00. El 16% manifestd que se encuentra en el rango de los $ 
3,000.00 a $6,000.00, y un 5% mencioné que su percepcién quincenal esta ubicada 
entre los $6,001.00 peso hasta ios $9,000.00. 

TOTALES | 1) Hasta $3000 | 
$6000 

12) De $3001 als 3) De $6001 A 
$9000 

| |! 4) Mas de $9000 

h) ingreso quincenal del nucleo famitiar i 

' . 

| 
| | 
% 

| 
| 
| 

7 

El Ingreso del Nucleo Familiar Mensual de los trabajadores de base se ubica en un 
44% en un nivel menor a los $3,000 00 pesos, seguido del 40% de aquellos que 
dicen alcanzar hasta $6000.pesos. Mientras un 9% rebasa los $6,001 00 y llega hasta 
los $9,000.00. Por ultimo, un 7% dijo que su ingreso quincenal del nucleo familiar 

logra remontar los $ 
9,000.00.
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i) Personas denendientes de! ingreso quincenal de! nities | 
= ' 

i } 

| TOTALES De1a3 | De4a 6 | Mas de 7 | 
|(DEPENDIENTES}| Personas | Personas | Personas | 

\ } i 
4 j 

lo lenin ening | Di % B% B % 8% 
\ u i ‘ 

“474 | i | | 148 | : 38 | | 

100 | 1 53 i 39 | bef 

El 53% de los encuestados dijo que del ingreso de su nucleo familiar dependen entre 
1 y 3 personas, un 39% lo es de 4 a 6 personas y un 8% de mas de 7%. 

| k) Trabajadores que confiaron en referir su puesto desempefiado i 

TOTALES | No : | 

| | 
| | 

be tYe % EYE. % 
pee 

| 
| | 
| 

| 00 | . | 74 | : | 26 | 

El 74% de los encuestados confiaron en decir el puesto en que se desempefian, 

mientras que el 24% restante se reservo esta respuesta. 
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4.6.2. Asnectos demoorafices sobre el concepto Candidate 

Las seis areas laborales que abarcaron esta investigacion registraron las siguientes 

impresiones y cifras porcentuales del total de trabajadores de base adscritos a cada 
una de ellas: 

14) Presencia de candidatos por areas de trabajo | 
i A ] 7 

1 |  Direccion ‘| Drceién de | rerei 
i | General de Direccién de i Sintesis, Direccion de | Direccién de Coordinacién 
| ; Comunicacion | Informacién | Analisis y Difusion ! ttre onate { Administrativa 
i i Sociat i | Monitoreo | | nstitucionales | 
: i T i H i f i i 
i i a) | of lem o | 9 9 ) | cavoiwato |B % Lak BQ % B % i % ry % 
i i TT ' | ccs | 4) 25] 5 12944 | 20 } 52.63 ; 14 40.74} 13 | 59.09] 20 50 
: i ! i { 

| VFQ + | a | 3 1764) 9) 2s08| 9 | 3391 2 a09| 12 | 30 

; FLO | 2 | 50 | 9 [5294] 9: 23.68 | 7 |2692| 7 |3181| 8 | 20 
i ! 
| TOTALES H 4 | 100 | 17 | 99 (38 99. 99 | 27 199. 96) 22 |99.99; 40 | 100 | 

En la Coordinacién Administrativa Cardenas se colocdé en 50% (20 opiniones), 

seguido de Fox con el 30% (12 opiniones) y atras de éste Labastida con e} 20% (8 

opiniones). 

En la Direccién de Sintesis, Analisis y Monitoreo, Cuauhtemoc marco el 52.63% 

(20 opmiones), y empatados con 24.68% (9 opiniones) cada uno de los otros dos 

candidatos. 

En la Direccién de Relaciones Institucionales Cardenas registré el 59.09% (13 

opimiones) y Labastida con 31.81% (7 opiniones), atras Vicente con 9.09% (2 

opiniones). 

En cuanto a la Direccién de Difusién, Cardenas se apuntd el 40.74% (1 opiniones), 

Fox el 33.3% (9 opiniones) y Labastida el 25.92% (7 opiniones). 

En Ja Direccién de Informaci6n, Labastida sumé el 52.94% (9 opiniones), Cardenas 

Solorzano los siguié con e} 29.41% (5 opiniones) y Fox se quedd con el 17.64% (3



Ox Iev 

opiniones). Por ultimo, en la Direccién General, Labastida Ochoa se colocé en 50% 

(2 opiniones), y sus contrincantes, empatados con un 25% (i opinién) cada uno. 

2) Presencia de candidatos por sexes de! 

trabajadores i 
: T 

} CANDIDATO i % | J % 

1 ii Hi 

cos | 44 52.38! 26 | 4082 
H : . i ' 

VEQ 19 |2261; 17 | 26.56! 

FLO 21 | 25 | 24 [3284 
[ TOTALES | 84 199.99] 64 | 100 

Entre el sexo masculino el 52.38% (44 

opiniones) correspondié a Cardenas, el 
25% (21 opiniones) a FLO, y el 23% (19 

opiniones) a Fox. 

En tanto que, en el sexo femenino CCS 
registré un 40.62% (26 opiniones), lo 

siguid Labastida con el 32.81% (21 
opiniones) y Fox con el 26.56% (17 
opiniones). 

3) Presencia de candidatos por edades de trabajadores i 

| De 18a 28 | De29a38 | De39a48 Mas de 49 

CANDIDATO | % cs % 1) % | EB! % | 

ccs 41 (4563; 22 145.83) 21 | 50 | 16 |47.05 

VFQ 7/2916) 12 | 25 | 9 j2142) 8 j2352 

FLO 6 [25 14 |2916| 12 |28.57| 10 |2941 

| TOTALES | 24 |99.99| 48 |98.99: 42 | 100 | 34 '99.98, 

En el rango comprendido de los 18 a los 28 afios el 45.83% (11 opiniones) fue para 
Cardenas, el 29.16% (7 opiniones) para VFQ y el 25% (6 opiniones) para 

Labastida. 

En el bloque de edades de los 29 a los 38, el 45.83% (22 opiniones) de lo acredité 

CCS, en tanto que FLO el 29.16% (14 opiniones) y VFQ el 25% (12 opiniones). 

Para el caso de los que tienen 39 y 48, capté su atencién en un 50% (21 opiniones) 

Cuauhtémoc, con un 28.42% (12 opiniones) Francisco y con un 21.42% (9 
opiniones) Vicente. 
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Por ultimo, en el caso de los mayores de 49 afios, los porcentajes fueron 47.05% (16 
opiniones), 29.41 (10 opiniones) y 23.52 (8 opiniones) para CCS, FLO y VFQ, 
respectivamente. 

4) Presencia de candidatos por horarios de labores 

i : 
i A) Matutino ‘ B) Vespertino | C) Nocturno D) Otro 
i i 
I | ! 
‘ cannipaTo || @B | % | BB) % | GB! % | | % 

ccs 45 47.36 13 44 82 5 44.66 7 58.33 

VFQ 25 | 26.34 8 27.58 2 16.66 4 8.33 

FLO 25 | 2631 8 27.58 5 41.66 4 33.33 

_ TOTALES | 95 (99.98; 29 {99.99| 12 (99.98: 12 |99.99: 

En cuanto al turno matutino CCS logré el 47.36% (45 opiniones), mientras que 

Labastida y Fox registraron el 26.31% (25 opiniones), respectivamente. 

En el vespertino CCS se posisioné con el 44.82% (13 opiniones), en tanto, Labastida 
y Fox el] 27.58% (8 opiniones) cada uno. 

Enel nocturne el 41.66% (5 opiniones) fue por igual, para CCS y Labastida. Por 
su parte, Fox se ubicé en 16.66 (2 opiniones). 

En el tuo [lamado Otro, Cardenas se apunto un 58.33% (7 opiniones), Labastida 
un 33.33% (4 opiniones) y Fox el 8.33% (1 opinién). 

5) PRESENCIA DE CANDIDATOS POR NIVEL DE ESTUDIOS 
7 ; 
i TECNICA/ i PRIMARIA | SECUNDARIA| -onercia, | BACHILLER PROFESIONAL OTRO 

| T + 
| GANDIDATO | €B | % | €B! % | €B| % | EB’ % | EB) % | PBI % 

ccs 4 33.33; 10 (5882 | 20 |44.44] 20 /51.28) 19 | 43.18) 6 Q 

VFQ 4 33.33 2 11.76| 10 |22.22 | 9 |23.07; 14 | 31.81 is} 

FLO 4 33 33 5 [29.41] 15 | 33.33}; 10 [25.64] 14 26 0 ie} 

« TOTALES 3 199.99| 17 |99.99| 45 | 100 | 39 199.991 44 |99.99: 0 0 
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Primaria: En este nivel, se apuntaron el 33.33% (1 opinién) cada uno de los tres 
candidatos; CCS,VFQ y FLO. 

Secundaria: Aqui, el 58.82% (10 opiniones) fue para Cuauhtémoc, el 29.41% (5 
opiniones) para Francisco y, 11.76% (2 opiniones) para Vicente. 

Técnica y/o comercial: A este respecto, 44.44% (20 opiniones) lo registré Cardenas, el 
33.33% (15 opiniones) Labastida y, 22.22% (10 opiniones) Fox. 

Bachilierato: Ei 51.28% (20 opiniones) io obtuvo CCS, e1 25.64% (10 opiniones) FLO y, 
el 23.07% (9 opiniones) VFQ. 

Profesional: Un 43.18% (19 opiniones) logré Cardenas, un 31.81% (14 opiniones) Fox y, 
un 25% (25 opiniones) Labastida. 

Otro: En este aspecto no se registro valor alguno. 

' 6) identificacion de candidatos entre | Se observ que los trabajadores de 

: srabajadores | |base se identificaron con : | i | 
CANDIDATO | ] Y ' i % Cuauhtémoc en un 47.29% (70 

i : opiniones), mientras que con 

ces | __70 41.28 Labastida lo sefialé un 28.37 (42 
VFQ | 36 24.32 opiniones) y con Fox el porcentaje 
FLO 42 28.37 fue del 24.32% (36 opiniones). 

TOTALES 148 99.98 

14) Identificacién con partidos politicos 

| | I 
2 | g € | ¢ x | 3: : ° 

os i 92 2a zs =z | go, & 
cad ge xs gS EE see OE 

& = é é = | 66 

: ——— : * T 
canoinaTo |B % |€B% |B % EB % ED % EB W/E % 

CCS 48 [94114| 41100] 1 |4i6{/o] 0 [oO] 0] 0 {0 | 17 [5154 

VFQ 2 | 39210) 0 | 23 |9583/1 | 294] 0] 0 | 1 |100| 9 | 2727 
1 

FLO 1118/0 0/0 0 [33/8705] 7]100/ 0 | o | 7 [21.21 
TOTALES | 54 |99.99| 4 |100/ 24 (99.99/34 :99.99| 7/100; 4 |100/) 33 |99.99 
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El 94.11% (48 opiniones) de los trabajadores consultados dijeron ser simpatizantes 
del PRD, y previamente dijeron serio de CCS. En tamto, que otro 3.92% (2 

opiniones) se identificaron con este mismo partido y previamente lo hicieron con 
VFQ y el 1.96% (1 opinion) restante lo hizo también previamente con FLO. 

En cuanto a los que dijeron ser militantes del PRD, el 100% (4 opiniones), se habia 

identificado con CCS. 

Como simpatizantes del PAN, el 95.83% (23 opiniones) previamente dijo serlo de 
Fox y el 4.16% (1 opinion), refirié anteriormente serlo de CCS. 

Dentro de los simpatizantes del PRI un 97.05% (33 opiniones), dijo serlo de FLO, y 
el 2.94% (1 opinion) dijo serlo de VFQ. Y como militante del PRI, el 100% (1 

opinion), refirié ser simpatizante de FLO. 

En tanto, la simpatia por el PCD, el 100% (1 opinion), previamente dijo serlo de 
Fox. 

Por lo que concierne a los que dijeron no ser ni simpatizante ni militante de ningun 
partido, 51.51% (17 opiniones) previamente se habia identificado con Cardenas, el 

27.27% (9 opiniones) lo habia hecho por VFQ, y el 221.21% (7 opiniones) por FLO. 

15) identificacién de trabajadores con religién catélica 
: 

: 
T t 

Hy i 
si No 

CANDIDATO | é Y f % ; Y ] % | 

CGS 63 48.60 7 33.33__| 
VFQ 25 19.68 4 52.38 
FLO 39 30.70 3 14.28 

TOTALES 127 99.98 21 99.99 

La concentracién de trabajadores catélicos que obtuvo Cardenas fue del 49.6% (63 

opiniones), seguide de Labastida 30.70% (39 opiniones) y Fox 19.68% (25 
opiniones). 

Respecto al nimero de trabajadores que dijeron no ser catdlicos, Fox registré el 
52.38% (11 opiniones), seguido de Cardenas con 33,33% (7opiniones) y por 

Labastida con el 14.28% (3 opiniones). 
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16-A) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado salario 

; quincenal i 
1) Hasta $3000 | 2) ial a; 3) eal @ | 4)Mas de $2000 | 

t 
| 

| canpipato | BH! % |! ALK! B GY 

g 2 

3 
3 
8 

ccs 59 50.86 37.5 25 

VFQ 27 23.27 6 25 37.5 

FLO 30_| 2586) 9 | 375 a7 
[Totates | 116 | 99.99 | 24 | 100 | 100 

| 
i 

o
l
o
j
 

o 
jo
ie
 o 

a
o
}
 

0 
J
O
S
S
 

La presencia de los candidatos entre los trabajadores que alcanzan una percepcién 
quincenal de hasta tres mil pesos, fue a para CCS del 50.86% (59 opiniones), para 

Fox 23.27% (27 opiniones) y a Labastida 25.86% (30 opiniones). 

En el rango que va de los tres mil un pesos hasta seis mil fue el siguiente, para CCS 
FLO se registré el 37.5% (9 opiniones) y para VFQ 25%. 

En ei de los seis mil pesos a los nueve mil pesos, CCS registro un 25% (2 

opiniones), mientras que FLO y VFQ obtuvieron el 37% 5 (3 opiniones) 
respectivamente. 

En este caso del rango de mas de nueve mil pesos, no se obtuvo registro alguno de 

los candidatos 

16-B) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado ingreso 
quincenal dei ndcteo familiar 

| | | | 
) De $3000 s' 3) De $6001 4a | . 

1) Hasta $3000 $6000 $9000 4) Mas de $9000 

ccs 32 | 49.23 | 30 | 50 4285 | # 22.22 
55.55 VFQ 12 | 1848 | 14 | 23.33 | 3574 

aan) 2. | 2222 

_canpioaTo | BB! Hi: %! SB HY BSB SY 

6 

5 

3 FLO 21 | 3230 | 16 | 2666 

TOTAL | 65 | 99.99 | 60 /99.99) 44 | 9998) 9 99.99 
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Dentro del nicleo familiar que aleanza un ingreso de hasta tres mil pesos quincenales el orden por el 

margen de presencia fue Cardenas en un 49 23% (32 opiniones), Labastida o 

opiniones) y Fox con el 19% (12 opiniones). 
on un 32.30% (21 

Para el caso del rango de los tres mil un pesos hasta 6 mil, el 50% (30 opiniones) 
correspondié a Cardenas Soldrzano, el 26.6% (16 opiniones) a Labastida Ochoa y a 
Fox Quesada el 23.33% (14 opiniones). 

Entre aquellos que alcanzan los nueve mil pesos, Cardenas obtuvo el 42.85% (6 
opiniones), lo sigue Fox con 35.71% (5 opiniones) y Labastida con 21.42% (3 

opiniones) 

Para el caso en que el nicleo familiar alcanza un ingreso mayor a los 9 mil pesos, 
el porcentaje fue el siguiente Fox con 55% (55.55 opiniones), Cardenas y Labastida 
con 22.22% (opiniones). 

' 17) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado | 
numero de personas dependientes del ingreso quincenal del 

nucleo familiar 

; Deta3 De4a6é Mas de 7 
Personas | Personas Personas 

canoioato | | % | SB | % | EB! % 
ccs 145 | 54.10 63 42.56 34 81 57 

VFQ 57 [21.26] 43 |2905| 0 0 

FLO 66 | 24.62 42 28 37 7 18.42 

(DEPENDIENTES) 268 |88.88' 448 (95.98) 38 | 95.9 

En el niicleo familiar, donde el numero de dependientes es de uno a tres, CCS 

registré su presencia en un 54.10% (145 dependientes), seguido de Labastida con el 

24.62% (66 dependientes) y Fox con el 21.26% (57 dependientes). 

Mientras que en el caso donde los dependientes son entre cuatro seis, Cardenas se 
colocé el 42.56% (63 dependientes), Fox con 29.05% (43 dependientes) y Labastida 
con el 28.37% (42 dependientes). 

Por ultimo, en toro al bloque de mas de siete dependientes, Fox no registro dato 
alguno, al tiempo que Cardenas alcanzé el 81.57% (31 dependientes) y Labastida el 

18.42% (7 dependientes). 
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18) Presencia de candidato entre trabajadores que confiaron en referir | 
su puesto desempefiado \ 

T 1 

l 
‘ 

+ 
: i 

si \ No 
| T 

CANDIDATO é Y # | % é Y ] nr} 

ccs 47 55.29 23 36.5 

VFQ 30 38.29 6 9.52 
FLO 8 944 4 53.96 

TOTAL 85 99.99 63 99.98 

Las personas que SI refirieron el puesto en que se desempefian, y se 1dentificaron 

con Cardenas lo hicieron en un 55.29% (47 opiniones), optaron por Fox 
concentraron un 35.29% (30 opiniones) y por Labastida un 9 41% (8 opiniones). 

Por otra parte, aquellos que no lo hicieron, se concentraron en Labastida, en un 

53 96% (34 opiniones), seguido por Cardenas con el 36.50% (23 opiniones) y con 

Fox el 9.52% (6 opiniones). 

180



ON IGv 

4.6.3. Aspectos de opinion sobre ei concepto Candidato 

Aqui se expondran los resultados obtenidos sobre el caracter, le discurso politico y 
las conductas sociales, imagen de Hider politico, imagen fisica y sobre las 

~plataformas de cada uno de los candidatos en turno. 

!7-A) identificacian con el caracter de politico enérgico de candidate, 

| entre trabajadores 

OMY 2)REGULAR! 3)POCO | 4) NADA 

cANDIDATO! @B | % | Bl % | Bi %' B/G | 

ces 14 e111] 19 |ev7as} 1 | 50 | 0 | 

VEQ 2 Jaa] 5s f17a5! 0 | o | 0 | o 

FLO 5 jer77 | 4 |1428) 1 | so} 0 | 0 
TOTAL | 18 [99.991 28 199.08, 2/100, 0 1.0 

El 61.11% (11 opiniones) sostiene que Cardenas es muy enérgico, de VFQ el 

11.11% (2 opiniones) y el 27.77% (cinco opiniones) sobre FLO sostienen lo mismo. 

El 67.85% (19 opiniones) consideran que CCS es regularmente enérgico, Fox en un 
17.85% (5 opiniones) y en un 14.28% (4 opiniones) lo es FLO . 

Por otra parte, un 50% (1 opinion), respectivamente, sostiene que Cuauhtémoc y 

Labastida son poco enérgicos. 

| 7-8) Identificacion con el caracter de politico firme de candidato | 

\ : entre trabajadores | 
: 1 . ij 

! 1)MUCHO | : : | | | “muy) (2) REGULAR» 3)POCO | 4) NADA 

ICANDIDATO’ GB: % | GBR! Y | Bs % | Gl % 
r : 

ccs 13 | 40.62 | 20 |as.ar 1] 50} 0! 0 
t 

VFQ 3 28.12 | 13 i228 0 | o | 0 | oO 

FLO 40 [3125 | 13 |2826} 1 | 50 | o | o 

| TOTAL | 32 99 | 46 |99.99) 2 | 100 | 0 | 190 
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A Cardenas en un 40% (13 opiniones) manifiestan que es muy firme, que en un 

28.12% (9 opiniones) Io es Fox y en un 31% (10 epiniones) le es Labastida. 

Como regularmente firmes se encuentran ¢n un 43.47% (20 opiniones) Cardenas 

Solérzano, en un 28.26% (13 opiniones) Fox Quesada y Labastida Ochoa. 

Mientras que para el 50% (1 opinién), respectivamente son poco firmes CCS y FLO. 

i 7-C) identificacion con el caracter de politico templado de 

L candidato entre trabajadores 

| 4)MUCHO | | 
muy) 2 REGULAR 3)POCO | 4)NADA 

[cannipato| @B | % | GB) % |B! % | BL | 

ccs 3 | 5 | 6 | 40} 0; 0/0 | Oo 

| vFa o | o o | o | 2 |esss| 0 | o 

FLO 3} 50 | 9 | 6 | 3 {3333/ 0 

TOTAL 6 | 100 | 28 | 100 | 2 | 100 

A Cardenas y Fox en un 50% (3 opiniones), respectivamente, fueron calificados 

como muy templados 

Como regularmente firmes en un 40% (6 opiniones), Cardenas Solérzano, y 

Labastida Ochoa en un 60% (9 opiniones). 

Mientras que para el 66.66% (2 opiniones), respectivamente es poco firme VFQ y en 

33.33 lo es FLO. 

[7) identificacién con el caracter de politico natural de candidato | 

entre trabajadores | 
r : 7 | | | 
: 1 4) MUCHO. , } 
| (MUY) 2) REGULAR | 3) POCO | 4) NADA | 

canoioato | @B | % |B) % | Bl % GB! % | 
7 t T 1 

ccs 6 54.541 13 | 619 4 50 | 0] 9] } 
i 

VFQ 0 0 5 23.8 ie) 0 ie) ie) 

FLO 5 145.45 3 414.281 14 50 ie) 

TOTAL | 71 (99.99) 21 (99.98) 2 | 100/ 0 | 0 
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Como muy natural fueron calificados en un 54.54% (6 opiniones) CCS, y en un 

45.45% (5 opiniones) Labastida. 

Como regularmente natural son identificados CCS en un 61.9% (13 opiniones), en 

23.08% (5 opiniones) y en un 14.28 (3 opiniones). 

Y como poco natural fueron calificados en un 50% (1 opinion) CCS y FLO, 

respectivamente. 

7-E) identificacién con ef caracter de politico espontanes de | 

candidato entre trabajadores 

4) MUCHO | i 
(Muy). |2)REGULAR; 3)POCO | 4) NADA | 

CANDIDATO | € | % |B) % @ 1B %. 

| ccs ie} | 0 7 |63.63| 0 | 0 0 0 
t \ : | 

VFO 2 50 3 )27.27| 3 100 0 O | 

FLO 2 50 1 9.09; 0 0 0 ie} 

TOTAL 4 400 | 11 (99.99) 3 | 100; 0 | 100 

Para un 50% cada uno (i opinion), fueron calificados como muy espontaneos Fox y 

Labastida. 

En tanto, como regularmente espontaneo Cardenas registra un 63.53% (7 opiniones), 

que para Fox fue del 27.27% (3 opiniones) y para Labastida un 9.09 (1 opinion) 

En un 100% (3 opiniones) calificaron de poco esponténeo a Fox Quesada. 

7-F) \dentificacion con el caracter de politico improvisado de | 
candidato entre trabajadores 

: ’ ' 

; | 4)MUCHO | | Muy) |? REGULAR! 3)POCO | 4)NADA 

icanpipato | @B | % | HB! % | ER % | BN ' 

ccs o | o | 2 |2857) 0 | o | 4 | 50 

VFQ o | o | 3 j42a5| 1/3333] 1 | 50 

eo =| 62 | 400 | 2 |2857| 2 jess} 0 = 
ToTaL | 2 | 400 | 7 [9999/ 3 (99.99| 2 | 100] 
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En un 100% (2 opiniones) fue identificado Labastida Ochoa. 

En cuanto a ser un candidato regularmente improvisado Fox logré el 42.85% 3 

opiniones) y tanto FLO como CCS, por igual registraron 28.57% (2 opiniones). 

Como poco improvisado se ubicé a Labastida con el 66.66% (2 opiniones) y @ 

Vicente Fox con el 33.33% (1 opinion). 

En un 50% (1 opinién) por igual a Cardenas y a Fox. 

| 7-G) Identificacion con el caracter de politico jovial de candidato | 
entre trabajadores 

T 

| 4)MUCHO : | . 
| (MUY) 2 REGULAR: 3) POCO 4) NADA 

“CANDIDATO! €B . % | EB % | EB %) Bl Ns 

ccs 1 20 0 it) 0 Q 0) 0 
4 

VFO 2 40 2 150] 0 i) 0 0 

FLO 2 40 2 | 50] 0 ft) 

TOTAL 100 1400 | © | 100] 0 0 

Como muy jovial fueron observados en un 40% (2 opiniones) los candidatos 

Vicente Fox y Francisco Labastida, respectivamente y Cuauhtémoc Cardenas con un 

20% (i opinién). 

Y como candidatos que regularmente muesiran un caracter de politico jovial, en un 

50% (2 opiniones) fueron identificados Fox y Labastida, respéctivamente. 

entre trabajadores 
| 8) identificaci6n con el discurso politico de candidato 

| 
| 
| 

isi | NO 

, : 

CANDIDATO | ] % | 19 mol YR FYE. 
ccs | 65 47 44 | 5 45 45 

I 
1 _VEQ 34 24,81 2 1818 

FLO 38 27.73 4 36.36 

TOTAL | 137 99.98 41 99.99, 
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El 47.44% (65 opiniones) se encuentra identificado con el discurso de CCS, en un 

27.73 (38 opiniones) con el de Labastida y en 24.81% G4 opiniones) con el de 

Fox. 

Mientras que el 45.45% no se identifica con el discurso de Cardenas, un 18.18% 2 

opiniones) de Vicente Fox y 36.365 (4 opiniones) de Labastida. 

i9) Reconocimiento y no aceptacién del discurso politico de candidaio entre trabajadores 

T : : if } 

RECONOCEN | ACEPTAN EL | RECONOCEN | ACEPTAN | RECONOCEN | ACEPTAN EL 

| 
i 
| 

' ‘ ELDECcS | DECCS ELDEVFQ |ELDE VFQ; ELDEFLO . DEFLO 
| 4 
T 

| | 

| NO: Ss! NO Si | $i | NO 

[ canoioato | @B | % | GB’ % (EB) % [Bi % |B | % |B % 
50 4 50 13 8 ccs 63,29 39.39 {6 | 60 | 14 | 29.16 63.33 

VFQ 14 14772) 41 | 12 42 | 3636} 1 | 10 | 16 | 3333; 3 | 20 

FLO 75 |1898| 3 | 375] 8 | 2424/1 3 | 30 | 18 | 37.5 | 4 | 26.66 

TOTAL | 79 |99.99/ 8 | 100 | 33 | 99.99| 10 | 100} 48 |99.99| 15 |99.99 

(La lectura en este cuadro se realiza de forma horizontal y por el orden de 

colocacién del texto del discurso, segtin el candidato; asi, primero se colocé el de 

CCS, seguido de VFQ y al ultimo el de FLO) 

Al momento de manifestar su identificacién con e! tema del discurso de Cuauhtémoc 

Cardenas, un 63.29% (50 opiniones) si lo reconocid, un 50% (4 opiniones) no to 

acepta. Asimismo, un 39.39% (13 opiniones) lo confundié con el de Vicente Fox 

y dijo no aceptarlo un 60% (6 opiniones). Mientras que, un 29.16% (4 opiniones) lo 

confundié, también, con el de Francisco Labastida, y un 53.33% (8 opiniones) 

refirié no aceptarlo. 

Al manifestar su identificacién con el tema del discurso de Vicente Fox, un 36.36% 

(12 opiniones) si lo reconocié y un 10% (1 opinién) no lo acepta. Pero, un 17.72% 

lo confundié con el de Cuauhtémoc Cardenas y dijo no aceptarlo un 12.5% (1 

opinion). Mientras que, un 33.33% (16 opiniones) lo confundio, también, pero con 

el de Francisco Labastida, y un 20% (3 opiniones) refirié no aceptarlo. 

En torno a la identificacién de los trabajadores con el tema del discurso de Francisco 

Labastida, un 37.5% (18 opiniones) si lo reconocid y un 26.66% (4 opiniones) no 

lo acepta. Asimismo, un 18.98% (15 opiniones) lo confundid con el de 

Cuauhtémoc Cardenas y dijo no aceptarlo un 37% (3 opiniones). Mientras que un 

oo
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24.24% (8 opiniones) lo confundid, también, con el de Vicente Fox, y un 30% 3 

opiniones) refirid no aceptarlo. 

| 40-A) identificacion con caracteristicas de conducta social de candidato entre | 

‘ trabajadores 

| l 
| 

| i | i | 
l4) MUY MALA| 2)MALA 3) REGULAR) 4)BUENA | 5) EXCELENTE 
: | | 

| 
| 

lh | Bl % Bi % | 
35 21 {4666} 13 65 ccs 50 7 

1 6 | 30 | 10 22.22 | 5 = 

7 
VFQ 50 

FLO 8 
TOTAL | 400 

l 35 | 14 [sti ft 2 10 

[20 | 400 | 45 |99.99} 20 | 100 

cannioato | @B | % | EB 

1 0 

1 C) 

0 0 
2 © 

Dentro de la conducta de candidato calificada como muy mala se ubicé a 

Cuauhtémoc Cardenas y a Vicente Fox en un 50% (1 opinion) respectivamente 

En torno a la calificacién de regular sobre esta misma conducta se identifico, por 

igual, en un 35% (7 opiniones) a Cuauhtémoc Cardenas y a Francisco Labastida, y 

con un 30% (6 opiniones) a Fox. 

Asimismo, esta conducta fue calificada como buena en un 46.66% (21 opiniones) 

para CCS 31.11% (14 opiniones) para Labastida y 22.22% (10 opiniones) para Fox. 

Como excelente Cardenas se colocd con un 65% (13 opiniones), Vicente Fox con un 

25% (5 opiniones) y Labastida con un 10% (2 opiniones). 

40-B) identificacién con caracteristicas de conducta social de funcionario entre 

trabajadores 
T 

1) MUY MALA! 2)MALA [| 3) REGULAR | 4) BUENA |5) ali 

cmoore | | % 1% |B! % |B % BS % 
ccs 0 10) 1 50 9 42.85 | 17 | 54.51 7 70 

VFQ 4 400 0 ie) 3 14.28 | & | 27.27 ie} 8] 

FLO is} is) 4 50 9 4285 | 7 | 2124 3 30 

TOTAL 41 400 | 2 | 100 | 21 |99.98| 33 |99.99| 70 100 | 

Dentro de la conducta de funcionarto calificada como muy mala se ubicd a Vicente 

Fox en un 100% (1 opinion). 
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En torno a ja calificacién de mala sobre esta misma conducta se identifico, por 

igual, en un 50% (1 opinién) a Cuauhtémoc Cardenas y Vicente Fox. 

Sobre la calificacién de regular sobre esta misma conducta se identifico, por igual, 

en un 42.85% (9 opiniones) a Cuauhtémoc Cardenas y Francisco Labastida, y a 

Vicente Fox con un 14.28% (3 opiniones). 

Asimismo, esta conducta fue calificada como buena en un 51.51% (17 opiniones) a 

CCS; a Labastida en un 27.27 % (9 opiniones) y 21.21% (7 opiniones) a Fox. 

Como excelente Cardenas se colocé en un 70% (7 opiniones) y a Labastida con un 

30% (3 opiniones). 

40-C) identificacién con caracteristicas de conducta social de espose entre | 
| 
i trabajadores t 

11) MUY MALA! 2) MALA js REGULAR 4) BUENA |5) EXCELENTE 

canpiaTo | @B | % | Bl % eB % BT % | | % | 
ccs 0 0 0 . 0 33.33) 0 Oo | 

VFQ 0 0 i) 0 eo | 9 3 50 i) i) 

FLO 0 0 a) + [1001 71 | 1666 | 0 0 

[ totan | o | o | o | o | 14 (100) 6 (9989 9 Q 

Asimismo, esta conducta fue calificada como buena en un 33.33% (2 opiniones) 

para CCS y con un 16.66% (1 opinion) para Labastida y 50% (3 opiniones) para 

Fox. 

[44-A) Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico 

} amable entre trabajadores 
T T ] 

4)MUCHO | : 4 
(MUY} 2) REGULAR ' 3) POCO 4) NADA 

| 

‘canpipaTo | @B | % | Bi % | Bl % |B % 

ccs 5 }4545| 7 | 3 | o | o | 4 | 100 

VFQ + | 6 | 5 | 2] 0] 0] ] 0 

FLO 5 |a545 | 8 | 40 | 4 | 100] © 
4 | TOTAL | 11 | 999) 20 | 100 | 14 400 | 100 | 
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Como muy amable fueron calificados en un 45.45% (5 opiniones) a CCS y a FLO 

respectivamente, mientras que a Fox correspondid el 9% (i opinidn) 

En torno a calidad de regular en este aspecto 40% (8 opiniones) correspondié a 

FLO, 35% (5 opiniones) a CCS y 25% (5 opiniones) a VFQ. 

Como poco amable se ubicé a FLO en un 100% (1 opinién) 

Y como nada amable a CCS en un 100% (1 opinion) 

| 44-B) tdentificacién con caracteristicas de imagen de lider politico I 

} sensible entre trabajadores | 

| | | 
2) REGULAR 3)POCO |! 4)NADA 

; 1 
| 4) MUCHO 

| wen | | 
[canpioato! @B! % | Bl % | Bi % @ % | 

ces + | 20 | 3 Jazes| 1 | 100| 0 | r) 

VFO 3 | 6 | 2 |jzs7] 0) 0/0/90 

| FLO 1 20 | 2 (2887; 0 | Oo | oO i) 

TOTAL 5 | 100 | 7 | 100 | 4 | 100 Lo 

Como muy sensible fueron calificados en un 20% (1 opinion) a CCS y a FLO 

respectivamente, mientras que a Fox correspondid el 60% (3 opiniones). 

En tomo a calidad de regular en este aspecto 42.85% (3 opiniones) correspondié a 

CCS, y un 28.57% (2 opiniones) aFLOy VFQ, respectivamente. 

Como poco sensible se ubieé a CCS en un 100% (1 opinion). 

i 11-C) Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico | 

accesible entre trabajadores 

| tied 2)REGULAR! 3)POCO | 4)NADA 

[canpiaTo| & | % |B % |B] % | B 1% 

| [ 
; ccs 3 | 378 | 11 [4074; 1 | 1001 © 0 

VFQ 4 50 | 3 jit} 0 | O | oO | O 

FLO 1 | 1251 13 j4a14] 0 | © | o | oO 

| TOTAL 8 | 100 | 27 |9999] 1 | 100) 9 | 0 
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Como muy accesible fue calificado en un 37.5% G opiniones) a CCS y a Fox con un 

50% (4 opiniones), mientras que a FLO te correspondid el 12.5% (1 opinién). 

En torno a calidad de regular en este aspecto 40.74% (11 opiniones) correspondié a 

Cardenas, 48.74% (13 opiniones) a Labastida y 11% (3 opiniones) a VFQ. 

Como poco accesible se ubicd a CCS en un 100% (1 opinion) 

141-D) Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico ' 

| con poder de convocatoria entre trabajadores 1 

4) MUCHO” | r | 
| MiMuy)._(2/REGULAR) 3)POCO | 4) NADA | 

jcanniato! @B | % | eB’ % | Bl % |B! % 
| ccs 15 17442) 18 | 45 | 2 jes6s} 1 | 25 

vee 3 |1aze) 13 | 325| 1 [33331 3 | 78 | 

FLO 3/428} 9 j225] of} Of 0 | O 

TOTAL | 21 |99.99/ 40 | 100 [3 j99.99| 4 | 100 

Con amplio poder de convocatoria fueron calificados en un 71.42% (15 opiniones) 

CCS y aun 14.28% (3 opiniones) tanto FLO como Fox. 

En tomo a calidad de regular en este aspecto 45% (18 opiniones) correspondié a 

CCS, 32.5% (13 opiniones) a VFQ y 22.5 (9 opiniones) a VFQ 

Con poco poder de convocatoria se ubicd a CCS con el 66.66% (2 opiniones) y con 

el 33.33 (1 opinion) a VFQ. 

Y con nulo poder de convocatoria a CCS en un 25% (1 opinién) y a VFQ en un 75% 

(3 opiniones) 

11-E) Identificacion con caracteristicas de imagen de lider politico ! 

1 con vocation entre trabajadores 1 

: : 4) MUCHO l | Muy) 2)REGULAR) 3)POCO | 4) NADA 

FeanpipaTo | @B | % | BT % Bl % EBL | 
t —4 

| ccs 20 |6451} 19 | 475) 2 | 50 | 3 | 60 | 

i 
i WFQ 2 |64 | 121 30; 0] 0 | 2 | 40 

| FLO =| 6 «2003 | 9 | 225) 2 | 60 fo | 9 

[rota | 31 [9999| 40 | 400) 4 | 100 | 5 | 100) 
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Con amplia vocacién fueron ubicados en un 64.51% (20 opiniones) a CCS, a Fox 

correspondio el 6.45% (2 opiniones) y a Labastida correspondié e] 29.03% (9 

opiniones). ; 

En torno a calidad de regular en este aspecto 47.5% (19 opiniones) correspondié a 

CCS, 30% (12 opiniones) a VFQ y 22.5% (9 opiniones) a FLO. 

Con poca vocacién se ubico a CCS y a FLO en un 50% (2 opinion), 

respectivamente. 

Y con nada de vocacién a CCS en un 60% (3 opiniones) y a VFQ en un 40% (2 

opiniones). 

/12-A) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre forma de vestir entre! 

' trabajadores j 
: : 

| | 
i 1) MUY MALA: 2)MALA |3) REGULAR; 4) BUENA | 5) EXCELENTE : 

I | 

canoinato | @B % |B % BK BH Bi % 
4 2 

4 4 

4 0 

9 3 

ccs 44.44 66.66} 5 131.25) 19 | 48.74 15 75 

VFQ 4444 33.33) 2 1125) 9 | 23.07 2 40 

FLO 14.14 Q g |86.25| 11 | 28.20 3 15 

TOTAL 4100 99.991 16 | 100 | 39 | 100 | 20 | 100 

La identificacién con la forma de vestir como muy mala fue en un 44.44% (4 opiniones} 

tanto para Cardenas como para Fox y en 11.11% (1 opiniones) a Labastida. 

Con calidad de mala la forma de vestir de CCS alcanzé e! 66.666% (2 opiniones) y en un 

33.33 (1 opiniones) la de Fox. 

Este aspecto en su grado de regular proyecto el 56.25% {9 opiniones) para Labastida 

Ochoa, un 31.25% (5 opiniones) para CCS y para Fox el 12.5% (2 opiniones). 

Como buena fue calificada la forma de vestir de Cardenas en 48.71% (19 opiniones) de 

Labastida 28.20% (11 opiniones) y de Fox 23.07% (9 opiniones). 

Como excelente se ubicé Cuauhtémoc en un 75% (15 opiniones), en 15%(3 opiniones) a 

Francisco y a Vicente en 10% (2 opiniones).
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42-B) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de peinado ) 

entre trabajadores | 

i T 1 i ; 
: \1) MUY MALO| 2) MALO ly REGULAR! 4) BUENO |5) EXCELENTE | 

| CANDIDATO el % | 6) %|B'% eS % @! % | 

9 1 

1 
0 
1 

ccs 2 50 0 o | o | 28.57 25 

VFO 400 28.57 25 2 1 

FLO ie) i 42.85 2 50 

TOTAL | 4 [7 [99.99] 4 | 100 

Nn
 

50 

a
i
o
|
 a
 

y
O
]
 p
e is} 

19) ie} ie} 

[100 | [100 | 0 

La identificacién con tipo de peinado como muy mala fue en un 50% (2 opiniones) 

tanto para Cardenas como para Fox. 

Con calidad de malo el tipo de peinado de Fox alcanzé el 100% (1 opinion). 

Como bueno fue calificado el tipo de peinado de Cardenas y de Fox en 28.57% (2 

opiniones), en ambos casos y para Labastida en un 42.85% (3 opiniones). 

Como excelente se ubicd a Cuauhtémoc y a Vicente en un 25% (1 opinién), cada 

uno, mientras que en un 50% (2 opiniones) lo es para Francisco. 

| 42-C) identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de rostro entre | 

: trabgjadores 
ri | 

4) MUY MALA) 2) MALA 3) REGULAR! 4) BUENA 5) EXCELENTE| 

| canoipato | €B | %_| 
50 

1 

GB ri Bi % BS! % |B! % 
ccs 1 0 Q) Ca) [ 0 l o {| 1] 20 

VFQ 1 so | 2 |sese| 0 | Oo } 4 | 1428] 14 20 

FLO 0 0 7 [saa3, 0 | 0 | 6 [es7i[ 3 60 

TOTAL 2 100 | 3 (99.99) 2 0 7 (99.99; 5 100 

La identificacién con el tipo de rostro como muy malo fue en un 50% (1 opinidén) 

tanto para Cardenas como para Fox. 

Con calidad de malo el tipo de rostro de CCS alcanzé el 66.666% (2 opiniones) y 

en un 33.33 (1 opiniones) la de Fox. 

Este aspecto en su grado de regular proyecto el 56.25% (9 opiniones) para Labastida 

Ochoa, un 31.25% (5 opiniones) para CCS y para Fox el 12.5% (2 opiniones).
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Como buena fue calificado el tipo de rostro de Cardenas en 48.71% (19 opiniones) 

de Labastida 28.20% (11 opiniones) y de Fox 23.07% (9 opiniones). 

Como excelente se ubicd Cuauhtémoc en un 75% (15 opiniones), en 15% G 

opiniones) a Francisco y a Vicente en 10% (2 opiniones). 

| 42-D) identificacion con caraceristicas de imagen fisica sobre complexién fisica | 

entre trabajadores 
if : : 

4) MUY MALA/ 2)MALA / 3)REGULAR: 4) BUENA |5) EXCELENTE 
: | 

cnoone | PT (EF % [BL BP HB % 
0 5 z 

i 
1 

1 cs 2 400 om {93.03 | 5 |45451 0 | 0 

VFQ ie) ie) 3 100 1 16.66 | 4 | 3636 i] 

FLO ie} is} o | @ i) 2 | 18.18 3 400 

| TOTAL 2 | 400 | 3 | 100 | 6 [88.99/74 /99.99/ 3 | 100 

La identificacién con la complexién fisica como muy mala fue en un 100% 2 

opiniones) tanto para Cardenas. 

Con calidad de mala la complexion fisica de FOX Quesada alcanzo el 100% (3 

opiniones). 

Este aspecto en su grado de regular proyectd el 83.33% (5 opiniones) para Cardenas, 

un 16.66% (1 opiniones) para Fox. 

Como buena fue calificada complexién fisica de Cardenas en 45.45% (5 opiniones), 

de Vicente Fox en 36.36% (4 opiniones) y de Labastida 18.18% (2 opiniones). 

Como excelente se ubicé Francisco Labastida en un 100% (3 opiniones). 

| 42-E) Identificaci6n con caracteristicas de imagen fisica sobre forma de caminar | 

i entre trabajadores : 

| ly MUY MALAY 2) MALA 3) REGULAR: 4) BUENA | 5) EXCELENTE 

CANDIDATO | GB | % | % £3 | % | £53 % 3 % 

ccs o ie) i9} (9) ie) ie 6 60 0 ] 

VFQ 0 ie} 2 100 ie] ie} 3 30 ie} ie) 

| FLO i] 0 ie) ie} ie} is} 4 10 1 400 

| TOTAL | Oo | 0 | 2 } 100] 0 | © | 10 } 100 4 | 100 | 
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La identificacién con la forma de caminar como mala fue en un 100% (2 opiniones) 

tanto para Vicente Fox. 

Como buena fue calificada la forma de caminar de Cardenas en 60% (6 opiniones) 

de Fox 30% (3 opiniones) y de Labastida 10% (1 opinién). 

Como excelente se ubico Labastida en un 100% (1 opinién). 

t 12 -F) identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre posturas corporaies‘ 

entre trabajadores | 

| 
4) MUY mava! 2)MALA |3)REGULAR’ 4) BUENA |5) EXCELENTE! 

| | 

canpivato | Be] % | | % |B) % | EB) % |B % 
i_ecs 1 | 50 0 0 0 0 4 50 0 0 

vFQ + | 50 | 2 | 100} oj o | 3 J avsi 4 25 

FLO 0 0 0 0 Q 0 1 12.5 3 75 

TOTAL 2 100 | 2 | 100; 0 0 8 | 100: 4 | 100 

La identificacién con las posturas corporales como muy malas fue, por igual, en un 

50% (1 opinion) tanto para Cardenas como para Fox. 

Con calidad de mala las posturas corporales de Fox alcanzé el 100% (2 opiniones). 

Como buena fue calificada las posturas corporales de Cardenas en 50% (4 

opiniones), de Vicente Fox 37.5% (3 opiniones) y de Fox 12.5% (1 opinion). 

Como excelente se ubicé FLO en un 75% (G opiniones}, en 25%(1 opinién) a VFQ. 
\ J J ~4 

“72-G) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de gestos entre | 

trabajadores 

| ] : 

'4) MUY MALA| 2) MALA [3 REGULAR | 4) BUENA | 5) EXCELENTE 
: I 

~GANDIDATO & | % @ %'@ % @ % Be! % . 

0 
3 
i 
4 

ccs 4 100 ie] 85.71 | 1 | 33.33 2 66.66 

VFQ 7 1428 

FLO 25 9 

TOTAL 100 99.99 

| 66.66} 0 fr) 
ie) 4 33,33 

99.99; 3 | 99.99 

oO
 o Ne
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La identificacion con el tipo de gestos como muy malos fie en un 100% (1 opinion) 

para Cardenas. 

Con calidad de malo el tipo de gestos de VFQ alcanzo el 75% (3 opiniones) y en un 

25% (1 opinion) la de FLO. 

Este aspecto en su grado de regular proyecté el 85.71% (6 opiniones) para 

Cuauhtémoc Cardenas, un 14.28% (1 opinion) para Fox. 

Como buena fue calificado el tipo de gestos de Cardenas en 33.33% (1 opinion) de 

Vicente Fox 66.66% (2 opiniones). 

Como excelente se ubicé Cuauhtémoc en un 66.66% (2 opiniones), en 33.33% (1 

opinién) a Francisco Labastida. 

42-H) Identificacién con otras 

caracteristicas de imagen fisica 

 CANDIDATO | é Y 7 5g 

ccs 2 66 66 

VFQ i) i) 

[__FLO 1 33 33 
| TOTAL 3 98.99 

caracteristicas de imagen fisica 
fue en un 66.66% (2 opiniones) 
para Cardenas y para Labastida 
un 33.33% (1 opinién). 

identificacion con otras 

42-1) Identificaci6n con ninguna 

caracteristica de imagen fisica entre 
trabajadores 

5 
: CANDIDATO | ] Y ; % 

rr ccs 34.37 

VFQ 12 375 

FLO 9 {2812 

TOTAL 32 {99.99 

194 

La identificacién con ninguna 
caracteristica de imagen fisica fue 
en un 34.37% (11 opiniones) para 

Cardenas, para Fox un 37.5% (12 
opiniones) y para Labastida un 
28.12% (9 opiniones). 
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~~] 

43-A) \dentificacién con plataforma politica entre trabajadores / 

si NO 

l | 
CANDIDATO § Y * % ] Y ] ; % 

ccs 69 51.87 1 6.66 

vea 3t 23.30 5 | 33.23 

FLO 33 24.81 8 fr 60. | 

TOTAL | 133 |__ 99.98 45 199.99 | 

EL 51.87% (69 opiniones) sefiala que SI se identifican con la plataforma politica de 

CCS, en un 23.30% (31 opiniones) lo hace con la de VFQ y en un 24.81% (33 

opiniones) en tomo a la de FLO. 

Por otra parte, en un 6.66% (1 opmién) dijeron no identificarse con la plataforma de 

CCS, en un 33.33% (5 opmiones) con la de VFQ y en un 60% (9 opiniones) con la 

de Labastida 

43-B) Calificacién de plataforma politica entre trabajadores : 

; 4) MUY MALA 2)MALA | 3) REGULAR ; 4) BUENA 5) EXCELENTE 
| : 

owomaro | GB IH GS % |B % |B % 
[ccs fo o | 4 | 8! 9 | 3214 | 37 | 46.83] 0 0 

- vFQ | fe) 0 | + | 20 | 10 | 3571 | 20 } 2531 | 1 | 3333 

| FLO 0 6 0 0 9 | 3214 | 22 | 27841 2 | 66.66 

1 TOTAL 6 6 5 | 100 | 28 | 99.99] 79 |99.98| 3 99.99 

Esta plataforma fue considerada como excelente en un 66.66% (2 opiniones) para el 

caso de Labastida, y en un 33.33% (1 opin) para Fox. 

Como buena recibid un 46.83% (37 opiniones) para el caso de CCS, y en un 27 84% 

(22 opiniones) la de FLO y en 25.32% (20 opiniones) lade VFQ. 

Por regular Vicente Fox obtuvo el 35.71% (10 opiniones) y el 32.14% (9 opiniones) 

fue para CCS y Labastida Ochoa, respectivamente. 
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Como mala fue calificada en un 80% (4 opiniones) para CCS y en un 20% (1 

opinién) para Fox, 

Y el calificativo de muy mala no registré dato alguno en ningun sentido. 

:13-C) Identificacién con plataforma econdmica entre trabajadores 
rc _ 

i sl i NO 
— 1 ; ; 

CANDIDATO i Y ¢ % ff Y 1 % 

ces 66 54.05 4 538 | 

| VFO 23 18 85 43 50 | 
FLO 33 27 04 9 34.61 | 

TOTAL | 122 99.98 | 26 99.99 | 

El 54.09% (66 opiniones) sefiala que Si se identifican con la plataforma econémica 

de CCS, en un 18.85% (23 opiniones) lo hace con la de VFQ y en un 27.04% (33 

opiniones) en torno a la de FLO. 

Por otra parte, en un 15.38% (4 opiniones) dijeron no identificarse con la plataforma 

de CCS, en un 50% (13 opiniones) con la de VFQ y en un 34.61% (9 opiniones) con 

ja de Labastida. 

13-D) Calificacién de plataforma economica entre trabajadores 

aa 

| 

1) MUY MALA, 2) iMALA 

H 
i 

! 
| 

| 3) REGULAR | 
i 

4) BUENA 5) EXCELENTE! 

“canpioaTo | @B % | Bi % 8. % To % 8 % 

ccs Oo ! 0 2 [|6666! 8 36.36 | 37 | 62.14 19 73.07 

VFQ o 1 0 4 33.33] 7 34.81 | 15 | 21.42 4 384 

FLO 0 ; 0 o 3.0 7 3181 | 1926.76: 6 | 23.07 

TOTAL |0 | 0 | 3 | 400 | 22 | 99.99/71 [99.99/ 26 [99.98 | 

Esta plataforma fue considerada como excelente en un 73.07 (19 opiniones) para 

Cardenas, con el 23.07% (6 opiniones) para el caso de Labastida y en un 3.84% (1 

opinion) para Fox
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Como buena en un 52.11% (37 opiniones) para el caso de CCS, y en un 26.76% (19 

opiniones) la de FLO y en 21 12% (15 opiniones) la de VFQ. 

Como regular Cuauhtémoc Cardenas obtuvo el 36.36% (8 opiniones) y el 31.81% 

(7 opiniones) fue para Fox y Labastida Ochoa, respectivamente. 

Como mala fue calificada en un 66.66% (2 opiniones) para CCS y en un 33 33% (1 

opinion) para Fox. 

El calificativo de muy mala no registré dato alguno en ningun sentido. 

— 

| 13-E) identificacién con plataforma sociai entre trabajadores 

SI NO 

| CANDIDATO | 4 ¥ a % ? Y ‘ ym | 

C ccs 52 12 2 _— 

[| VFQ | 33 78 3 | 45 

(FL 37 21.09 45 [5 

ToTaL | 128 =| 99.99 | 20 ; 400 | 

El 53.12% (68 opiniones) de las opiniones sefiala que Si se identifican con }a 

plataforma social de CCS, en un 25.78% (33 opiniones) lo hace con la de VFQ y en 

un 21.09% (27 opiniones) en torno a la de FLO. 

Por otra parte, en un 10% (2 opiniones) dijeron no identificarse con la plataforma de 

CCS, en un 15% (3 opiniones) con la de VFQ y en un 75% (15 opiniones) con la de 

Labastida. 

13-F) Calificacién de plataforma social! entre trabajadores Hl 
i 4 

— ; 
| 1} MUYMALA —2)MALA 3) REGULAR | 4) BUENA 5) EXCELENTE 

“conto | % Oe ER) YX 6 e 4% 

ccs es 12 BE 4444 [22 | 78.87 

VFQ Q ie 4 33.33! 6 23,07 | 24 | 3333 3 1071 

ELO 4 100 ie} o | 8 30.76 | 16 | 22.22 3 10.741 

‘Total | 4 | 100 | 3 | 100 | 26 [99.98/72 |99.99| 28 | 99.99 | 
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Esta plataforma fue considerada como excelente en un 78.57% (22 opiniones) para 

el caso de Cardenas, y 10.71% (3 opiniones) para Labastida y Fox, respectivamente. 

Fue considerada como buena en un 44.44% (32 opiniones) para el caso de CCS, y en 

un 33.33% (24 opiniones) 1a de FLO y en 22.22% (16 opiniones) la de VFQ. 

Como regula Cardenas Solérzano obtuvo el 46.15% (12 opiniones), Vicente Fox el 

23.07% (6 opiniones) y Labastida Ochoa 320 76% 8 opiniones) VON SULTS opimione: 

Como mala fue calificada en un 66.66% (2 opiniones) para CCS y en un 33.33% (1 

opinion) para Fox. 

Y ei calificativo de muy mala registré el 100% (1 opinion) hacia FLO. 

13-G) Identificacion con plataforma de justicia entre trabajadores 

| | si nm | 
— 

CANDIDATO ] Y f % # Y ] % 

ccs | 70 1 4925 a I 0 i 

VFQ 35 24.64 1 T1666 

FLO 37 26 05 5 83.33 

TOTAL 142 | 99.98 6 99.99 | 

El 49.29% (70 opiniones) de las opiniones sefiala que Si se identifican con la 

plataforma politica de CCS, en un 24.64% ( 35 opiniones) lo hace con la de VFQ y 

en un 26.05% (37 opiniones) en torno a la de FLO, 

Por otra parte, en un 83.33% (5 opiniones) dijeron no identificarse con la plataforma 

de Labastida y en un 16.66% (I opinion) con la de VFQ. 

13-H) Calificacion de plataforma de justicia entre trabajadores 

L 
| 4) Muy MALA 2)MALA , 3)REGULAR: 4) BUENA Is) EXCELENTE 

“canoato | FB % | ERI % I %  % GB % 
ccs | 0 it} 14 50 13 | 4482 | 36 | 4186 | 20 83.33 

VFQ 41 50 1 | 50 8 27.58 | 24 | 27.90 2 8.33 

| FLO [4 | 50 o | 68 8 (| 2758 | 261 30.23; 2 | 833 

IFOTAL [| 2 | 100 | 2 | 100) 29 [99.98/86 |99.99| 24 | 99.99 | 
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Esta plataforma fue considerada como excelente en un 83.33% (20 opiniones) para 

el caso de Cardenas y 8.33% (2 opiniones) para Labastida y Fox, respectivamente. 

Fue considerada como buena en un 41.86% (36 opiniones) para el caso de CCS, y en 

un 30.23% (26 opiniones) Ja de FLO y en 27.90% (24 opiniones) la de VFQ. 

Come regular Cardenas Solérzano obtuvo el 44.82% (13 opiniones) y ¢! 
S' i is As 

opiniones) para Fox y Labastida Ochoa, respectivamente 

27.5 g & ( & 

Como mala fue calificada en un 50% (1 opinién) para CCS y Fox, por igual. 

Y el calificativo de muy mala registré un 50% (1 opinién) para FLO y Fox, 

respectivamente. 

13-1) Identificacion con plataforma de mujer entre trabajadores 

sl i NO 

| CANDIDATO | a Y ¢ % | ay # | 

ees 66 3534. 4 1736.36 

VEQ ) Q f) 0 

[___ FLO 35 34.65 7 [63.63 

[TOTAL 10% 99.99 1 99.99 | 

El 65.34% (66 opiniones) de las opiniones sefiala que Si se identifican con la 

plataforma politica de CCS, en un 34.65% (35 opiniones) en torno a la de FLO. 

Mientras que para VFQ en este aspecto no se capié dato alguno, por las razones 

expuestas anterrormente 

Por otra parte, en un 36,36% (4 opiniones) dijeron no identificarse con la plataforma 

de CCS y en un 63 63% (7 opiniones) con la de Labastida. 
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43.-J) Calificacién de plataforma de mujer entre trabajadores 

4) MUY MALA| 2) MALA 3) REGULAR ; 4) BUENA 8) EXCELENTE 

CANDIDATO @' % 68 418 %*1B % SB YY! 
ccs 1 400 | 4 | 80 8 [5714 | 31 | 6636 [ 23 | 85.48 | 

VFQ 0, o0}eo}ojlojoi{0,010] 6 
Fu of 38 4 {| 20 | 6 | 4285 | 24 | 4363) 4 | 1481 

TOTAL 4 | 100 | 5 | 100 | 14 |99.99| 55| 100 | 27 | 99.99 

Esta plataforma fue considerada como excelente en un 85.18% (23 opiniones) para 
el caso de Cuauhtémoc, y en un 14.81% (4 opiniones) para Labastida. 

Fue considerada como buena en un 56.36% (31 opiniones) para el caso de CCS, y en 
un 43 63% 24 (opiniones) fa de FLO 

Como regular Cardenas obtuvo ef 57.14% (8 opiniones) y el 42.85% (6 opiniones) 
fue para FLO. 

Como mala fue calificada en un 80% (4 opiniones) para CCS y en un 20% (1 
opinién) para Labastida 

Y el calificativo de muy mala registré un 100% (1 opinién) hacia CCS. 
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4.7.1. GRAFICAS DE ASPECTOS 

DEMOGRAFICOS ENTORNO A LA 
MUESTRA



ASPECTOS DEMOGRAFICOS ENTORNO A LA MUESTRA (A) 

GRAFICA a} DISTRIBUCION DE TRABAJADORES POR AREA LABORAL GRAFICA b) 

DISTRIBUCION DE FRABAJADORES POR SEXOS 

Dreceton oveseiénd 
jreccién de 

Conracon Semele | enc Femenino 
Administrtiva \ 11% Drrecei6n do 43% 

27% Socal Sintesis, Andtists f Masculino 

» 3% y Monitoreo 7 /' 31% 

Drrecerén de “ 26% i 
Relaciones Dreccién de 

Insttucionales Difusion 
15% 18% 

GRAFICA c) DISTRIBUCION DE TRABAJADORES POR GRAFICA d) DISTRIBUGION DE TRABAJADORES 

EDADES POR HORARIO DE LABORES 

Edad 
18-28 9) Nocturno are 

Edad ! 21% 7% ° 

39-48 | ; 
37% Cia] — b) Vespertino ie 

ed ' 20% 
7 Edad i a} Matutino 

29-38 85% 
42% 

GRAFICA e) DISTRIBUGION DE TRABAJADORES FOR GRAFICA f) DISTRIBUCION DE TRABAJADORES 

NIVEL DE ESTUDIOS COMO MILITANTES © SIMPATIZANTES DE PARTIDOS 
POLITICOS 

Profesional , Primaria Secundaria Olmos Pattdas vee PRD Simpatzanle 

30% / 2% - cra spa 
} . 1% 

f aL tame PRO Mierte 

- Tecnica! sunpatani 
Bachillerato Comercial 2% sane 

26% 31% 

A
D
O



y 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS ENTORNO A LA MUESTRA (8) 

GRAFICA g) DISTRIBUCION DE TRABAJADORES 
ENTRE CATOLICOS Y NO CATOLICOS 

No Catolicos 

44% 

Catdlices Si 

86% 

| GRAFICA 1} DISTRIBUCION DE TRABAJADORES POR 

INGRESO QUINCENAL DEL NUCLEO FAMILIAR 
ingreso Ingrese 

Oumcenal 3} Guincenat 4) 

$6n0t a $9000 y Mas de $3000 

aM 7% 

Ingreso 
Ingreso 

Quinceial 2 
$3001 a $6000 

40% 

+. Quincenal 
¢ 1) Hasta $3000 

“ 44%, 

GRAFICA K) DISTRIBUCION DE TRABAJADORES POR PUFSTO DESEMPERADO 

roc ROM 
we 

sre OUITEST ARUN 
“To 57 

GRAFICA h) DISTRIBUCION DE TRABAJADORES POR 

SALARIO QUINCENAL 

Satanio Salarlo 
Quincenal Quincenal 

2) $3001 2, | $6001 a 
oe \ BR satario 

re SS) Quincenal 
. 1) Hasta $3000 

79% 

GRAFICA j} DISTRIBUCION DE TRABAJADORES CON 

PERSONAS DEPENDIENTES DEL INGRESO DEL 

NUCLEO FAMILIAR 

Mas de 7 
personas De1a3 

8% P personas 
53% 

Dedaé 
personas - wt 

39% 

1 
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4.7.2. GRAFICAS DE ASPECTOS 
DEMOGRAFICOS ENTORNO A 

CANDIDATOS
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4.7.3. GRAFICAS DE ASPECTOS 
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CANDIDATOS



n 

Tr
ab
aj
ad
or
es
 

Tr
ab
aj
ad
or
es
 

7-A) Identificacion con et caracter de politico enérgico de candidate entre 
trabajadores 

18 

16)" 

14 

42 

10 

o
N
 2 

Oo
 

Enérgico 3) Poco Enérgico 1)Mucho — Enérgico 2) Regular 

7-C} Identificacion con ef cardcter de politic templado de candidato entre 
trabajadores 

[ccs | 
VFO 

EIFLO 

Tempiado 1) Muc! ho. 
a 

Templado 2} Regular Templade 3) Poco 

ASPECTOS DE OPINION ENTORNO A CANDIDATOS (A) 

Tr
ab

aj
ad

or
es

 
Tr
ab
aj
ad
or
es
 

7-B} Identificacin con et caracter de politico firme de candidate entre 
trabajadores 

Firme 2) Firme 
Regular 

3) Poco 

7-D) Identiticacién con et caracter de politico natural de candidato entre 
trabajadores 

anger 

Natuial 2) Regular 3) Poco 

OFLO 

accs 
vFQ 

FLO 

ar 

A
D
I
N
O



F
e
 

Tr
ab
aj
ad
or
es
. 

‘T
ra
ba
ja
do
re
s 

ASPECTOS DE OPINION EN TORNO A CANDIDATOS (B) 

7-E) tdentificacién con ef caracter de politico espantaneo de candidato 

entre trabajadores: 

Shee 
Espontaneo 1) Mucho Espontaneo 2) — Esponténeo 3) Poco 

Regular 

7-G) dentificacién con et caracter de politico jovial de candidate entre 
trabajadores 

7-F} Identificacién con el caracter de politico Improvisado de candidato 

entre trabajadores 

2 
g & _— 
g HICCS 

s AVEQ 
- OFLO 

Improvisado 1) Improvisado —Immprovisado3) mprovisado 4) 
Mucho 2) Regular Paco Nada 

8) Klentificacion con et discurso politico de candidato entre trabajadores 

Fy 
2 5 
z s g 
s & 

A
D
I
N
]



8 
g 
3 & 
g 
£ & 

Tr
ab

aj
ad

or
es

 

9-A} Reconocimiento del discurso politico de candidato entre 

trabajadores: 

TReconocen y 
estan de 
acuerdo con 
el discurso 

10.A) Identificacion con caracteristicas de conducta social de candidato 

entre trabajadores 

aces 
veo 

FLO 

COND. COND. COND OND: 
CANDIDATO 1) CANDIDATO3)  CANDIDATO4) — CANDIDATOS) 

Muy Mala Regular Buena Excelente 

ASPE.CTOS DE OPINION ENTORNO A CANDIDATOS (C) 

Tr
ab
al
ad
or
es
 

Tr
ab

aj
ad

or
es

 

9-B) No aceptacién del discurso politico de candidato entre trabajadores 

on a 
“4 

ae - 
| 7 

ae i ia IFINo recenocen 
sie ob mestan de 

A acuerdo con el 
4 i discurso 

“4 
al" 

74 
aK A 

“4 
1 

0 

10-B) Identificacién con caracteristicas de conducta social de funconario 
entre trabafadores 

COND 
FUNCIONAR 1) FUNCIONAR®) FUNCIONARS) FUNCIONAR4) FUNCIONARS) 

Muy Mate tala Reguiar Buena Excelente 

A
D
I
N
G
:



‘T
ra

ba
ja

do
re

s 
Tr
ab
aj
ad
or
es
 

ASPECTOS DE OPINION ENTOR 

10-C) Identificacion con caracteristicas de conducta social de esposo 

entre trabajadores 

11-B) Identificactén con caractetisticas de imagen de lider potitice 
sensible entre trabajadores 

Sensible 1) Sensible 
Mucho regutar 

(1 Conducta de 

Esposo 
3) Regular 

[fl Conducta ak 
Esposo 
4) Buena 

VFQ 

AFLO 

ey 

NO A CANDIDATOS (D) 

Tr
ab

aj
ad

or
es

 
Tr

ah
aj

ad
or

es
 

11-A) identificacién con caracteristicas de imagen de lider amabte entre 

trabajadores 

‘ ae 2 
Amable Amable 4) 

3) Poco Nada 
Amable 

4) Mucho 2) regular 

44-C) Identificacién con carasteristicas da Imagen de lider politico 

accesible entre trabajadores 

Accesible Accesible 2) 
Mucho regular 

A
D
I
N



LI
Z 

Tr
ab

aj
ad

or
es

 
Tr
ab
aj
ad
or
es
 

14-D) (dentificacion con caracteristleas de Imagen de lider politico con 
poder de convocatoria 

Pod Convoca 4 
Nada 

Pod Gomvaca 3} 
Poco 

4} Pod Conveca 2} 
Mucho regular 

12-A} Identificacion con caracteristicas de imagen fistca sobre forma de 
vestir entre trabajadores 

s 20; 

18 

16 

14 

12 

ye
 

F Vestir 
1) Muy Mata 

e
a
n
 

a
a
 

F Vestir F Vestir 
4) Buena 

F Vestr 
3) Regular 5) Excelente 2) Mala 

aces 
AVFQ 

FLO 

BVFQ 

|BFLO 

r 

‘Y
ra
ba
ja
do
re
s 

Tr
ab

aj
ad

or
es

 

11-€} Identificacién con caracteristicas de Imagen de lider politico con 
vocactén entre trahajaderes 

4} V UderP 2) V Lider P 
reguiar Poco 

3) V LiderP 4) 
Nada 

V Lider P 

Mucho 

42-B) Identficacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de 
pelnado entre trabajadores 

ces 
wed 
FLO i 

Pemado 
5) Excelonte 

Peinado 
4) Buena 

Peinado 
2) Mala 

Peinado 
4) Muy Mala 

A
S
P
N
O



81
Z 

Tr
ab

aj
ad

or
es

 

Tr
ab
aj
ad
or
es
: 

42-C} Identificacién con caracteristicas de intagen fisica sobre tipo de 
rostro entre trabajadores 

ob 
Rostra 1) Rostro 

Muy Mala Mala 
4) Rostro 

Excelente 
2} Rostro 

Buena 

42-E} ldentificacién con caracteristicas de Imagen fisica sobre forma de 
caminar entre trabajadores 

F Caminar 5) 
Excelente 

F Caminar 2) F Cammar 4) 
Mata Buena 

ASPECTOS DE OPINION ENTORNO A CANDIDATOS (F) 

tices 
BVFQ 
HFLO 

42-D) [dentifleactan oon caracteristleas de Imagen fislca sobre 
complexion fisica entre trabajadores 

i 

Tr
ab
aj
ad
or
es
 

Complexién F Complexion F Complexion © ComplexionF, 
2) Mata 3)Regular 4) Buona) Excatente 

[ 42-F) Identificacion con caracteristicas de tmagen fistea sobre posturas 
corporales entre trabajadores 

4 

36 

34 

25 
2 La 

15 

riz 
Tr
ab
aj
ad
or
es
 

05 

ole 
P Corporates 

4) Muy Mala 
P Corporates P Corporales 4} P Corporates 5) 

2) Mala Buena Excelente 

AD
I 
N
G



61
S 

Tr
ab

aj
ad

or
es

 
Tr
ab
aj
ad
or
es
 

12-G) Identifieaclén con caracteristicas de Imagen fisica sobre tipo de 
gestos entre trabaladores 

eC 

AZ 

4 

34 

ake 

ale 

ole - “ 
Gestos: Gestos Geslos Gestes Gestos: 

4) Muy Mala 2) Mala 3) Regular 4) Buena 5) Excelente 

42+} Identificacion con ninguna caracteristica de imagen fisica entre 

trabajadores 

Aw 
ed 

12 i _— 

c . 
10 . Y 

\, 

faces 
Hvra 

FRFLO | 

2] 

ASPECTOS DE OPINION ENTORNO A CANDIDATOS (G) 

Tr
ab
aj
ad
or
es
 

12-H} Identiffcacién con otras caracteristicas de imagen fisica 

cos 

A
D
I
N



0
@
 

Tr
ab
aj
ad
or
es
 

Tr
ab

aj
ad

or
es

 

ASPECTOS DE OPINION ENTORNO A CANDIDATOS (H) 

T
r
a
b
a
j
a
d
o
r
e
s
 

T
r
a
b
a
j
a
d
o
r
e
s
 

1)Muy 2) Mala 3) Regular 
Mata 

8) 
Excetente 

A
D
E
N
O



{2
% 

Tr
ab
ay
ad
or
es
, 

Tr
ab
aj
ad
or
es
 

ASPECTOS DE OPINION ENTORNO A CANDIDATOS {1} 

identificacién con plataforma social 

Tr
ab
aj
ad
or
es
 

Tr
ab

aj
ad

or
es

: 

Calificacién de piataforma social 

1) Muy Mala 2)Mala 3) Regular 4) Buena §) Exeotonto 

AD
L 

N
O
G



Tr
ab

aj
ad

or
es

 

ASPECTOS DE OPINION ENTORNO A CANDIDATOS 

Identificacién con plataforma de mujer 

T
r
a
b
a
j
a
d
o
r
e
s
 

) 
Calificacién de plataforma de mujer 

1) Muy 2)Mala 3) Regular 4) Buena 5} 
Mala Excelente 

A
S
P
X
O



Os JGv 

48. Enunciacién de Resultados 

A continuacién, se enuncian, meramente, los resultados por indicadores. A ello 

seguira Ia exposicién de un analisis por concepto, un anélisis mas de caracter 
comparativo entre conceptos, asi como las conclusiones especificas y generales 
sobre estos de cada candidato presidencial antes mencionado. 

4.8.1, Enunciacién por Reactivo de los Porcentajes mas Significatives 

En este apartado se hard una enunciacién con base en las graficas que resultaron de 
la base de datos elaborada para el estudio en turno, a fin de poder ofrecer un rapido 
panorama sobre cada indice construido especificamente para cada caso. 

4.8.1.1. Aspectos demograficos de la muestra 

EI] estudio en turno, conformado por 148 trabajadores consultados, presentd los 
siguientes porcentajes de opinion en las seis areas laborales de la Direccién General 
de Comunicacién Social del Gobierno del Distrito Federal (para este caso, 

constltense graficas previas al presente apartado): 

a) Areas de trabajo 
La Coordinacién Administrativa concentré, con un 27%, la cifta mas alta de 

trabajadores que decidieron opmar sobre esta investigacion. 

b) Sexo de trabajadores 

El Sexo masculino sumo 57% de consultados 

c) Edades de trabajadores 

La edad de los trabayadores de base consultados predomino en el rango de los 29 a 

los 38 afios, en un 32%. 

d) Horario de labores de trabajadores 
La mayor cantidad de los trabajadores consultados Jaboran en el turno matutino, 

representando ésta el 65%. 

e) Nivel de estudios de trabajadores: 
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El porcentaje mds alto del nivel de estudios lo ocupa el Técnico Comercial, seguido 

del Profesional, con un 31% y un 30%, respectivamente. 

f) Identificacién con partides politicos de trabajadores 

Dentro de los trabajadores de base consultados, el 37% dice ser Simpatizante y/o 

Militante del PRD. 

g) Creencia catélica de trabajadores 

De jos trabajadores de base encuestados, 127 personas, es decir el 86%, 

tespondieron ser Catolicos. 

h) Salario Quincenal de trabajadores 

En un 79% los trabajadores de base consultados sobre su salario quincenal sostienen 

que éste no rebasa los $3,000.00 pesos. 

i) Ingreso quincenal del nile familiar de trabajadores 

El Ingreso del Nucleo Familiar Mensual de los trabajadores de base se ubica en un 

43% en un nivel menor a jes $3,000.00 pesos, seguido del 41% de aquellos que 

dicen alcanzar hasta $6000. pasos. 

j) Personas dependientes del ingreso del nicleo familiar de trabajadores 

El 53% de los encuestados dija que del ingreso de su nucleo familiar dependen entre 

i y 3 personas. 

kj Puesto desempefiado de trabajadores 

El 74% de los encuestados confiaron en decir el puesto en que se desempefian. 

4.3.1.2, Candidates 

SES KSPECTOS DEMOGRAFICOS EN TORNO A CUAUHTEMOC CARDENAS 

SOLORZANO 

Cabe precisar que los siguientes resultados porcentuales reflejan una visién unica y 

exclusivamente del candidate en turno, es decir, que sdlo se toma en cuenta al 

grupo de personas que manilestaron su identificaci6n con éste 
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Cuauhtémoc Cardenas Solérzano capt las siguientes impresiones durante el estudio 

de opinidn realizado el pasado mes de noviembre, (aplicado en las instalaciones de 

ia Direccién General de Commnicacion Social del Gobierno del Distrito Federal, 

misma que se encuentra dividida en seis areas laborales): 

Pregunta: 1) Presencia de candidatos por areas de trabajo 

E 1 48% de los trabajadores de base de la Muestra-~ el mas alto porcentaje- optaron 

por opinar sobre ei candidato Cuauhtémoc Cardenas Solérzano, y de estos ei 29% - 

también el més alto porcentaje - pertenecen a la Coordinacion Administrativa. 

Pregunta. 2) Presencia de candidatos por sexos de trabajadores 
El sexo Masculino alcanzé el 63% de respuestas. 

Pregunta: 3) Presencia de candidatos por edades de trabajadores 

El rango en que se concentré mas alto porcentaje de opiniones, del 32%, fue el que 

va de ios 39 a ios 48 afios. 

Pregunta: 4) Presencia de candidatos por horarios de labores de trabajyadores 

En este apartado el turno matutino de 64% arrojé la mas alta cifra de consulitados. 

Pregunta: 5) Presencia de candidatos por nivel de estudios de trabajadores 

Los trabajadores de base que manifestaron su opinién alcanzaron, en un 29%, un 

nivel Técnico o Comercial, seguido del Profesional, con el 27%. 

Identificacién con partido politico 

Pregunta’ 14) Identificacién con partidos politicos 
De los trabajadores de base que opinaron sobre CCS 69% manifesto ser 

simpatizante y 6% ser militante del PRD; el 24% dijo no identificarse con 

Ninguno; y. el 1% dijo identificarse con el PAN. 

Definicion de Catélico 

Pregunta: 15) Identificacion de trabajadores con religion catdlica 

E! 90% de los trabajadores de base que opinaron sobre CCS dijo ser catdlico. 

Salario Quincenal 

Pregunta: 16-A) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado salario 

quincenal 

El 84% de los trabajadores de base que opinaron sobre CCS perciben un Salario 

Quincenal de hasta $3000.00. 
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Ingreso quincenal del Nicleo Familiar 

Pregunta. 16-B) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado ingreso 
quincenal del ndcleo familiar 
El 46% de los trabajadores de base que opinaron sobre CCS acumulan un Ingreso 
quincenal del Nucleo Familiar de hasta $3000.00. 

Personas que Dependen del Ingreso Famihar 

Pregunta: 17) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado nimero de 
personas dependientes dei ingreso quincenal del nucleo familiar 

El 61% de los trabajadores de base que opinaron sobre CCS manifiesta que del 

Ingreso quincenal del Nicleo Familiar Dependen de \ a 3 personas. 
Puesto que desempefia 

Pregunta: 18) Presencia de candidato entre trabajadores que confiaron en referir su 

pueste desempefiado 
El 67% de los trabajadores de base que opmaron sobre CCS Si refirio el puesto en 
que se desempeiia. 

AS ASPECTOS DE OPINION EN TORNO A CUAUHTEMOC CARDENAS 
SOLORZANO 

Pregunta: 6) Identificacién de candidates entre trabajadore: 

Entre los trabajadores de base de la Direccion General de Comunicacion Social del 
Gobierno del DF ei 48% (70 de 148 de la Muestra) se identifican con Cuauhtémoc 
Cardenas Solérzano (CCS). 

Identificacién con rasgos de cardcter politico: 

De los trabajadores de base que optaron por estas particularidades coincidieron en el 
porcentaje (mas alto) del: 

Pregunta: 7-A) Identificacién con el caracter de politico enérgico de candidato entre 

trabajadores 
69% (19 de 31 opiniones) como (Muy) Enérgico 
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Pregunta: 7-B) Identificacion con el caracter de politico firme de candidato entre 
irabajadores 
59% (20 de 34 opiniones) como (Muy) Firme. 

Pregunta: 7-C) Identificacion con e} caracter de politico templado de candidato 
entre trabajadores 

67% (6 de 8 opiniones) como (Regularmente) Templade. 

Pregunta: 7-D) Identificacion con el caracter de politico natural de candidato entre 
trabajadores 
65% (13 de 20 opiniones) como (Regularmente) Natural. 

Pregunta: 7E) 7-E) Identificacién con el caracter de politico espontanee de 
candidato entre trabajadores 
100% (7 opiniones) como (Reguiarmente) Espontaneo. 

Pregunta: 7-F) Identificaci6n con el caracter de politico improvisade de candidato 
entre trabajadores 

67% (2 de 3 opiniones) como (Regularmente) Improvisado. 

Pregunta. 7-G) Identificacion con el caracter de politico jovial de candidato entre 

trabajadores 
100% (1 opiniones} como (Muy) Jovial. 

Identificacién con el Discurso 

Pregunta: 8) Identificacién con el discurso politico de candidato entre trabajadores 
EI 93% (65 de 70) Consultados SI se identifican. 

Identificacién con el tema del Discurso 

De las personas que optaron por ésta postbilidad: 

Pregunta: 9-A) Reconocimiento del discurso politico de  candidato entre 
trabajadores 
E1 65% (50 de 77 opiniones) si reconoce discurso de CCS . 

Pregunta’ 9-B) No aceptacién del discurso politico de  candidato entre 
trabajadores 
E] 78% (14 de 16 opiniones) no acepta el tema del discurso de CCS. 
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Caracteristicas de Conducta Social 

Pregunta: 10-A) Identificacion con caracteristicas de conducta social de candidato 
entre trabajadores 

El 50% (21 de 42 opiniones) califica como Buena la Conducta de Candidato de 
ccs. 

Pregunta: 10-B)  Identificacin con caracteristicas de condueta social de 
funcionario entre trabajadores 
El 50% (17 de 34 opiniones) califica como Buena la Conducta de Funcionario de 
CCS. 

Pregunta: 10-C) Identificacion con caracteristicas de conducta social de esposo 
entre trabajadores 
El 100% (2 opiniones) califican la Conducta de Esposo como Buena de CCS. 

Caracteristicas de Imagen de Lider Politico 

Pregunta: 11-A) Identificacion con caracteristicas de imagen de lider politico 
amable entre trabajadores 

Para el 54% (7 de 13 opiniones) es Regularmente Amable. 

Pregunia: 11-B) Identificacion con caracteristicas de imagen de lider politico 

sensible entre trabajadores 

Para el 60% (3 de 5 opiniones) es Regularmente Sensible. 

Pregunta: 11-C) Identificacion con caracteristicas de imagen de lider politico 
accesible entre trabajadores 
Para el 73% (11 opiniones) es Regularmente Accesible. 

Pregunta: 11-D) Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico con 
poder de convocatoria entre trabajadores 

Para el 50% (18 de 36 opiniones) tiene Poder de Convocatoria . 

Pregunta: 11-E) Identificacién con caracteristicas de umagen de lider politico con 
vocacién entre trabajadores 

Para el 45% (20 de 44opiniones) tiene Vocacién de Lider Politico 

Caracteristicas de Imagen Fisica 

Pregunta: 12-A) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre forma de 
vestir entre trabajadores 
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Para el 43% (19 de 45 opiniones) es Buena su Forma de Vestir 

Pregunta: 12-B) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de 
peinado entre trabajadores 
Para el 40% (2 de 5 opiniones) por igual es Bueno y/o Muy Maio el Tipo de 

Peinado. 

Pregunta: 12-C) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de 
rostre entre trabajadores 
Para el 50% (1 de 2 opiniones) por igual es Excelente y/o Muy Malo su Rostro 
(Cara). 

Pregunta: 12-D) Identificacion con caracteristicas de tmagen fisica sobre 
complexién fisica entre trabajadores 
Para el 42% (5 de 12 opiniones) es Buena su Complexié6n Fisica. 

Pregunta. 12-E) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre forma de 
caminar eritre trabajadores 
Para el 100% (6 opiniones) es Buena su Forma de Caminar 

Pregunta. 12-F) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre posturas 
corporales entre trabajadores 
Para el 80% (4 de 5 opiniones) son Buenas sus Posturas Corporales. 

Pregunta: 12-G) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipe de 
gestos entre trabajadores 
Para el 60% (6 de 10 opiniones) son Regulares sus Gestos. 

Pregunta: 12-H) Identificacién con otras caracteristicas de imagen fisica 
Ei 100% (2 opiniones) se identifica con Otras caracteristicas de Imagen Fisica . 

Pregunta: 12-1) Identificacién con ninguna caracteristica de imagen fisica entre 
trabajadores 

El 100% (11 opmiones) no se identifica con Ningwna de sus caracteristicas de 
Imagen Fisica. 

Identificaci6n y calificacién de Plataforma Politica o Plan de Gobierno de CCS 

Pregunta: 13-A) Identificacién con plataforma politica entre trabajadores 

El 99% SI se identifica con la Plataforma Politica de CCS . 

Pregunta: 13-B) Calificacion de plataforma politica entre trabajadores 

El 53% califica a la Plataforma Politiea como Buena 
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Pregunta: 13-C) identificacion con plataforma econémica entre trabajadores 
El 94% SI se identifica con la Plataforma Eeonémica de CCS . 

Pregunta: 13-D) Calificacién de plataforma econdémica entre trabajadores 
El 56% califica a la Plataforma Econémica como Buena. 

Pregunta: 13-E) Identificacion con plataforma social entre trabajadores 

El 97% SI se identifica con la Plataforma Social de CCS. 

Pregunta: 13-F) Calificacién de plataforma social entre trabajadores 
El 49% califica a la Plataforma Social como Buena. 

Pregunta: 13-G) Identificacién con plataforma de justicia entre trabajadores 
El 100% SI se identifica con la Plataforma sobre Justicia de CCS . 

Pregunta: 13-H) Calificacién de plataforma de justicia entre trabajadores 
El 51% califica a la Plataforma sobre Justicia como Buena. 

Pregunta: 13-9) Identificacién con plataforma de mujer entre trabajadores 
El 94% SI se identifica con la Plataforma sobre “Mujer” de CCS. 

Pregunta: 13-J) Calificacion de plataforma de mujer entre trabajadores 
El 44% califica a la Plataforma sobre “Mujer” como Buena. 

of ASPECTOS DEMOGRAFICOS EN TORNO A VICENTE FOX QUESADA 

Como en el caso anterior, es indispensable precisar que los siguientes resultados 
porcentuales reflejan una vision unica y exclusivamente del candidato en turno, es 
decir que sdlo se toma en cuenta al grupo de personas que manifestaron su 
identificacion con éste. 

Vicente Fox Quesada capt las siguientes impresiones durante el estudio de opinidn 
realizado el pasado mes de noviembre, (aplicado en las instalaciones de la Direccién 

General de Comunicacién Social del Gobierno del Distrito Federal, misma que se 
encuentra dividida en seis areas laborales). 

Pregunta: 1) Presencia de candidatos por areas de trabajo 

El 24% de los trabajadores de base de la Muestra — el mas bajo porcentaje- optaron 

por opinar sobre el candidato Vicente Fox Quesada, y de estos el 33% pertenecen a 
la Coordinacion Administrativa. 
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Pregunta: 2) Presencia de candidatos por sexos de trabajadores 
El sexo Masculino alcanz6 el 53% de respuestas. 

Pregunta: 3) Presencia de candidatos por edades de trabajadores 
El rango en que se concentré mas alto porcentaje de opiniones, del 32%, fue el que 
va de los 29 a los 38 afios. 

Pregunta: 4) Presencia de candidatos por horarios de labores de trabajadores 
En este apartado el turno matutino de 69% arrojé la mas alta cifra de opiniones. 

Pregunta: 5) Presencia de candidatos por nivel de estudios de trabajadores 
Los trabajadores de base que manifestaron su opinién alcanzaron, en un 38%, el 
nivel Profesional, con el 27%. 

Pregunta: 6) Identificacién de candidatos entre trabajadores 
Entre los trabajadores de base de la Direccién General de Comunicacion Social del 
Gobierno del DF el 24% (36 de 148 de la Muestra) se identifican con Vicente Fox 

Quesada (VFQ). 

Identificacién con partido politico 

Pregunta: 14) Identificacion con partidos politicos 
De los trabajadores de base que opinaron sobre VFQ 63% manifesté ser 
simpatizante PAN, y 6% ser simpatizante de] PRD, 3% del PRI; el 25% dijo 

no identificarse con Ninguno; y el 3% afirmé identificarse con otro partido. 

Definicion de Catélico 

Pregunta: 15) Identificacién de trabajadores con religién catélica 
El 69% de los trabajadores de base que opinaron sobre VFQ dijo ser catdlico. 

Salario Quincenal 

Pregunta: 16-A) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado salarie 

quincenal 
El 75% de los trabajadores de base que opinaron sobre VFQ perciben un Salario 

Quincenal de hasta $3000.00. 
Ingreso quincenal del Nucleo Familiar 
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Pregunta: 16-B) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado ingreso 
quincenal dei nucleo familiar 

El 39% de los trabajadores de base que opinaron sobre VFQ acumulan un Ingreso 
quincenal del Nitcleo Familiar de $3001.00 a $6000.00. 

Personas que Dependen del Ingreso Familia 

Pregunta: 17) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado nimero de 
personas dependientes del ingreso quincenal del nticleo familiar 
E1 57% de los trabajadores manifiesta que del Ingreso quincenal del Nucleo 
Familiar Dependen de \ a3 personas. 

Puesto que Desempefia 

Pregunta: 18) Presencia de candidato entre trabajadores que confiaron en referir su 
puesto desempeiiado 

El 83% de fos trabajadores de base que opinaron sobre VFQ Si refirié el puesto en 
que se desempefia. 

&y ASPECTOS DE OPINION EN TORNO A VICENTE FOX QUESADA 

Identificacion con rasgos de cardcter politico: 

De los trabajadores de base que optaron por estas particularidades coincidieron en el 
porcentaje (mas alto) del: 

Pregunta: 7-A) Identificacién con el caracter de politico enérgico de candidato entre 
trabajadores 
71% (5 de 7 opiniones) como (Regularmente) Enérgico. 

Pregunta: 7-B) Identificacién con el caracter de politico firme de candidato entre 
trabajadores 
59% (13 de 22 opiniones) como (Regularmente) Firme.
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Pregunta: 7~C) Identificacién con el caracter de politico tempiade de candidato 
entre trabajadores 
100% (2 opiniones) como (Poco) Templado. 

Pregunta: 7-D) Identificacion con el caracter de politico natural de candidato entre 

trabajadores 
100% (5 opiniones) como (Regularmente) Natural. 

Pregunta: 7-E) Identificacion con el caracter de politico espontameo de candidato 
entre trabajadores 
38% (3 de 8 opiniones) como (Poco) Espontaneo. 

Pregunta: 7-F) Identificacién con el caracter de politico improvisade de candidato 
entre trabajadores 
60% (3 de 5 opiniones) como (Regularmente) Improvisade. 

Pregunta: 7-G) Identificacion con el caracter de politico jovial de candidato entre 
trabajadores 

50% (2 de 4 opiniones) como (Regularmente y/o Muy) Jovial. 

Identificacion con el Discurso 

Pregunta: 8) Identificacién con el discurse politico de candidato entre trabajadores 
El 94% (34 de 36 Opiniones) SI se identifican. 

Identificacion con el tema del Discurso 

De las personas que optaron por ésta posibilidad: 
Pregunta: 9-A) Recoenocimiento del discurso politico de  candidato entre 

trabajadores 

El 29% (12 de 42 opiniones) si reconoce el discurso de VFQ. 

Pregunta: 19-B) No aceptacién del discurso politico de candidato entre 
trabajadores 

El 20% (4 de 5 opiniones) no acepta el tema del discurso de VFQ . 

Caracteristicas de Conducta Social 

Pregunta: 10-A) Identificacién con caracteristicas de conducta social de candidate 

entre trabajadores. 
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El 45% (10 de 21 opiniones) califica como Buena la Conducta de Candidato de VFQ 

Pregunta: 10-B)  Identificaci6n con caracteristicas de conducta social de 
funcionario entre trabajadores. 
El 69% (9 de 13 opiniones) califica como Buena la Conducta de Funcionario de 

VFQ. 

Pregunta: 10-C) Identificacién con caracteristicas de conducta social de espose 
entre trabajadores. 
El 100% (opiniones) califican la Conducta de Esposo como Buena de VFQ 

Caracteristicas de Imagen de Lider Politico 

Pregunta: 11-A) Identificacién con caracteristicas de wmagen de lider politico 
amable entre trabajadores 
Para el 83% (5 de 6 opiniones) es Regularmente Amable. 

Pregunta: 11-B) Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico 
sensible entre trabajadores 
Para el 60% (3 de 5 opiniones) es Muy Sensible. 

Pregunta: 11-C) Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico 
accesible entre trabajadores 

Para el 57% (4 de 7 opiniones) es Muy Accesible. 

Pregunta: 11-D) Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico con 

poder de convocatoria entre trabajadores 
Para el 65% (13 de 20 opiniones) tiene Poder de Convocatoria. 

Pregunta: 11-E) Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico con 
vocacién entre trabajadores 

Para el 74% (12 de 16 opiniones) tiene Vocacion de Lider Politico . 

Caracteristicas de Imagen Fisica 

Pregunta’ 12-A) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre forma de 
vestir entre trabajadores 
Para el 50% (9 de 18 opiniones) es Buena su Forma de Vestir. 

Pregunta: 12-B) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de 
peinado entre trabajadores 
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Para el 33% (2 de 6 opiniones) por igual es Bueno y/o Muy Malo el Tipe de 
Peinado. 

Pregunta: 12-C) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de 
rostro entre trabajadores 
Para el 40% (2 de 5 opiniones) por igual es Malo su Restro (Cara). 

Pregunta: 12-D) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre 
compilexidn fisica entre trabajadores 
Para el 49% (4 de 8 opiniones) es Buena su Complexién Fisica. 

Pregunta: 12-E) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre forma de 
caminar entre trabajadores 

Para el 60% (3 de 5 opiniones) es Buena su Forma de Caminar. 

Pregunta. 12-F) Identificaci6n con caracteristicas de imagen fisica sobre posturas 
corporales entre trabajadores 
Para el 43% (3 de 7 opiniones) son Buenas sus Posturas Corporales. 

Pregunta: 12-G) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de 
gestes entre trabajadores 
Para el 50% (3 de 6 opiniones) son Malos sus Gestos. 

Pregunta: 12-H) identificacion con otras caracteristicas de imagen fisica 
El 0% (opiniones) no refirid Otras caracteristicas de Imagen Fisica. 

Pregunta: 12-I) Identificacién con winguma caracteristica de imagen fisica entre 
trabajadores 
El 100% (12 opiniones) no se identifica con Ninguna de sus caracteristicas de 
Imagen Fisica. 

Identificacion y calificacién de Plataforma Politica o Plan de Gobierno 

Pregunta: 13-A) Identificacién con plataforma politica entre trabajadores 
El 86% SI se identifica con la Plataforma Politica de VFQ. 

Pregunta: 13-B) Calificacién de plataforma politica entre trabajadores 
El 63% califica a \a Plataforma Politica como Buena. 

Pregunta: 13-C) Identificacién con plataforma econdémica entre trabajadores 

El 64% SI se identifica con la Plataforma Economica de VFQ.
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Pregunta: 13-D) Calificacion de plataforma econémica entre trabajadores 
El 63% califica a la Piataferma Econémica como Buena. 

Pregunta: 13-E) Identificacion con plataforma social entre trabajadores 
El 92% SI se identifica con la Plataforma Social de VFQ. 

Pregunta: 13-F) Calificacién de plataforma social entre trabajadores 
El 70% califica a la Plataforma Soeial como Buena. 

Pregunta: 13-G) Identificacién con plataforma de justicia entre trabajadores 
El 97% SI se identifica con la Plataforma sobre Justicia de VFQ. 

Pregunta: 13-H) Calificacion de plataforma de justicia entre trabajadores 
El 66% califica a la Plataforma sobre Justicia como Buena. 

Pregunta: 13-1) Identificacién con plataforma de mujer entre trabajadore: 

(Sin registro de datos). 

Pregunta: 13-J) Calificacién de plataforma de mujer entre trabajadores 
(Sin registro de datos). 

tit? ASPECTOS DEMOGRAFICOS EN TORNO A FRANCISCO 

LABASTIDA OCHOA 

Es importante aclarar que los siguientes resultados porcentuales reflejan una visién 
unica y exclusivamente del candidato en tumo, es decir que sdlo se toma en cuenta 
al grupo de personas que manifestaron su identificacion con éste. 

Francisco Labastida Ochoa capté las siguientes impresiones durante el estudio de 
opinion realizado el pasado mes de noviembre, (aplicado en las instalaciones de la 
Direccion General de Comunicacion Social del Gobierno del Distrito Federal, 
misma que se encuentra dividida en seis areas laborales): 

Pregunta’ 1) Presencia de candidatos por areas de trabajo 
El 28% de los trabajadores de base de la Muestra — el porcentaje intermedio- optaron 
por opinar sobre el candidato Francisco Labastida Ochoa, y de estos el 21% se 
encuentran en la Direccion de Informacion y, en 1gual porcentaje, en ja Direccién de 
Sintesis, Analisis y Monitoreo 
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Pregunta: 2) Presencia de candidatos por sexos de trabajadores 
Ei sexo Femenino aicanzo ei 51% de las respuestas para FLO. 

Pregunta: 3) Presencia de candidatos por edades de trabajadores 
El rango en que se concentré mas alto porcentaje de opiniones para FLO, del 33%, 
fue el que va de los 29 a los 38 afios. 

Pregunta: 4) Presencia de candidatos por horarios de labores de trabajadores 
El turno matutino de 60% arrojé la cifra mas alta de consultados para este caso. 

Pregunta: 5) Presencia de candidatos por nivel de estudios de trabajadores 
Los trabajadores de base que manifestaron su opinién en tomo a FLO alcanzaron, 
en un 36%, un nivel de estudios Técnico o Comercial. 

Pregunta: 6) Identificacién de candidatos entre trabajadores 

Entre los trabajadores de base de la Direccién General de Comunicacién Social del 

Gobierno del DF el 28% (42 de 148 de la Muestra) se identifican con Cuauhtémoc 

Cardenas Solorzano (CCS). 

Identificacién con partido politico 

Pregunta: 14) Identificacion con partidos politicos 

De los trabajadores de base que opinaron sobre FLO 79% manifesto ser 

simpatizante del PRI; el 18% dijo no identificarse con Ninguno; y el 3% dijo 
identificarse con el PRD. 

Definicién de Catélico 

Pregunta: 15) Identificacién de trabajadores con religiéu catélica 
El 93% de los trabajadores de base que opinaron sobre FLO dijo ser catélico. 

Salario Quincenal 

Pregunta’ 16-A) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado salario 

quincenal 

El 72% de los trabayadores de base que opinaron sobre FLO perciben un Salario 
Quincenai de hasta $3000.00 (2.6.1) 

Ingreso quincenal del Nucleo Familiar
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Pregunta: 16-B) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado ingreso 
quincenal dei nicleo familiar 

El 49% de-los trabajadores de base que opinaron sobre FLO acumulan un Ingreso 

quincenal del Nucleo Familiar de hasta $3000.00. 

Personas que Dependen del Ingreso Familia 

Pregunia: 17) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado numero de 

personas dependientes del ingreso quincenal del nucleo familiar 
E157% de los trabajadores de base que opinaron sobre CCS manifiesta que del 
Ingreso quincenal del Nucleo Familiar Dependen de } a3 personas. 

Puesto que Desempefia 

Pregunta: 18) Presencia de candidato entre trabajadores que confiaron en referir su 

puesto desempeiiado 
El 81% de los trabajadores de base que opinaron sobre CCS SI refirié el puesto en 
que se desempefia. 

tite ASPECTOS DE OPINION EN TORNO A FRANCISCO LABASTIDA 

OCHOA 

identificacidn con rasgos de cardcter politico: 

De los trabajadores de base que optaron por estas particularidades coincidieron en el 
porcentaje (mas alto) del: 

Pregunta: 7-A) Identificacion con el caracter de politico enérgico de candidato entre 

trabajadores 
50% (5 de 10 opiniones) como (Muy) Enérgico. 

Pregunta: 7-B) Identificacion con el caracter de politico firme de candidato entre 
trabajadores 
54% (opiniones) como (Regularmente) Firme. 
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Pregunta: 7-C) Identificacion con el caracter de politico templade de candidato 

entre trabajadores 
69% ( 9 de 13 opiniones) como (Regularmente) Tempiado. 

Pregunta: 7-D) Identificacién con el caracter de politico natural de candidato entre 

trabajadores 
56% (5 de 9 opiniones) como (Muy) Natura. 

Pregunta: 7-E) Identificacién con el caracter de politico espontaneo de candidato 
entre trabajadores 
67% (2 de 3 opiniones) como (Muy) Espontdéneo. 

Pregunta: 7-F) Identificacién con el caracter de politico improvisado de candidato 
entre trabajadores 
34% (2 de 6 opiniones) como (Muy) Improvisade. 

Pregunta: 7-G) Identificacién con el caracter de politico jevial de candidato entre 
trabajadores 
50% (2 de 4 opiniones) como ( por igual como Regularmente y Muy) Jovial. 

Identificacién con el Discurso 

Pregunta: Identificacién con el discurso politico de candidato entre trabajadores 

El 90% (opiniones) Si se identifican con ef Discurso de FLO. 

Identificacién con temas dei Discurso 

De las personas que optaron por ésta posibilidad: 

Pregunta’ 9-A) Reconocimiento del discurso politico de  candidato entre 

trabajadores 
El 31% (15 de 49 opiniones) si reconoce el discurso de FLO 

Pregunta: 9-B) No aceptacién del discurse politico de candidato entre 
trabajadores 

El 13% (6 de 46 opiniones) no acepta el tema del discurso de FLO 
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Caracteristicas de Conducta Social 

Pregunta: 10-A) Identificacién con caracteristicas de conducta social de candidato 
entre trabajadores 

El 61% (14 de 23 opiniones) califica como Buena la Conducta de Candidato de FLO 

Pregunta: 10-B)  Identificacidn con caracteristicas de conducta social de 
funcionario entre trabajadores 

El 45% (9 de 20 opiniones) califica como Regular la Conducta de Funcionario de 
FLO 

Pregunta: 10-C) Identificacién con caracteristicas de conducta social de esposo 
entre trabajadores 

El 50% (1 de 2 opiniones) califican (en porcentajes iguales) la Conducta de Esposo 
como Buena y/o Regular de FLO 

Caracteristicas de Imagen de Lider Politico 

Pregunta: 11-A) Identificacién con caracteristicas de umagen de lider politico 
amiable entre trabajadores 
Para el 57% (9 de 14 opiniones) es Regularmente Amable. 

Pregunta: 11-B) Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico 
sensible entre trabajadores 

Para el 67% (2 de 3 opiniones) es Regularmente Sensible. 

Pregunta: 11-C) Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico 
accesible entre trabajadores 
Para el 93% (13 de 14 opiniones) es Regularmente Accesibie. 

Pregunta. 11-D) Identificacion con caracteristicas de imagen de lider politico con 
poder de convocatoria entre trabajadores 
Para el 75% (9 de 12 opiniones) tiene Regular Poder de Convocatoria. 

Pregunta: 11-E) Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico con 

vocacién entre trabajyadores 

Para el 45% (9 de 20 opiniones) tiene Regular o Mucha Vocacién de Lider Politico. 

Caracteristicas de Imagen Fisica 

Pregunta. 12-A) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre forma de 
vestir entre trabajadores 
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Para el 45% (3 de 5 opiniones) es Buena su Forma de Vestir 

Pregunta: 12-B) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipe de 
peinado entre trabajadores 
Para el 60% (3 de 5 opiniones) por igual es Bueno el Tipo de Peinado 

Pregunta: 12-C) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de 
rostro entre trabajadores 
Para el 60% (6 de 10 opiniones) por igual es Bueno su Rostre (Cara) 

Pregunta: 12-D) Identificacidbn con caracteristicas de imagen fisica sobre 
complexién fisica entre trabajadores 

Para el 60% (3 de 5 opiniones) es Excelente su Complexién Fisica 

Pregunta: 12-E) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre forma de 
caminar entre trabajadores 
Para el 50% (1 de 2 opiniones) es Buena y para el otro 50% es Excelente su Forma 
de Caminar 

Pregunta. 12-F) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre posturas 
corporales entre trabajadores 
Para el 75% (3 de 4 opiniones) son Excelentes sus Posturas Corporales 

Pregunta: 12-G) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de 
gestos entre trabajadores 
Para el 50% (1 de 2 opiniones) son Excelentes y para el otro 50% son Malos sus 

Gestos 
Pregunta. 12-H) Identificacién con otras caracteristicas de imagen fisica 
El 0% (opiniones) se identifica con Otras caracteristicas de Imagen Fisica 

Pregunta: 12-1) Identificaci6n con ninguna caracteristica de imagen fisica entre 
trabajadores 
EI 0% (opiniones) no se identifica con Ninguma de sus caracteristicas de Imagen 
Fisica 

Identificacion y calificacién de Plataforma Politica o Plan de Gobierno de FLO 

Pregunta: 13-A) Identificacion con plataforma politica entre trabajadores 
El 79% SI se identifica con la Plataforma Politica de FLO 

Pregunta. 13-B) Calrficacién de plataforma politica entre trabajadores 
EI 68% califica a la Plataforma Politica como Buena 
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Pregunta: 13-C) identificacién con piateforma econémica entre trabajadores 
EL77% SI se identifica con la Plataforma Econémica de FLO 

Pregunta: 13-D) Calificacién de plataforma econdémica entre trabajadores 
El! 50% califica a la Plataforma Econémica como Buena 

Pregunta: 13-E) Identificacion con plataforma social entre trabajadores 
El 63% Si se identifica con la Plataforma Social de FLO 

Pregunta: 13-F) Calificacion de plataforma social entre trabajadores 
El 56% califica a la Plataforma Social como Buena 

Pregunta: 13-G) Identificacion con plataforma de justicia entre trabajadores 
El 89% Si se identifica con la Plataforma sobre Justicia de FLO 

Pregunta: 13-H) Calificacion de plataforma de justicia entre trabajadores 

El 71% califica a la Plataforma sobre Justicia como Buena 

Pregunta: 13-I) Identificacion con plataforma de mujer entre trabajadores 
El 86% SI se identifica con la Plataforma sobre “Mujer” de FLO. 

Pregunta: 13-J) Calificacion de plataforma de mujer entre trabajadores 
El 69% califica a la Plataforma sobre “Mujer” como Buena. 
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4.8.2. Presentacion de Resultados por Conceptos 

A continuacién se exponen los resultados porcentuales por conceptos de cada uno 

, obfenidos en la aplicacién del cuestionario 

elaborado para esta investigacion. 

4.8.2.1. Aspectos Demograficos de Candidatos 

Primeramente se describe la situacion general que presentan los trabajadores de 

base, en cuanto a los aspectos demograficos con reiacién a ios candidatos. Posterior 

aello, se ofrece un panorama en tomo a la identificacién, y otro sobre la opinién de 

ciertas caracteristicas de imagen, discurso y plataforma politica que presentan estos. 

FS ASPECTOS DEMOGRAFICOS EN TORNO A CUAUHTEMOC CARDENAS 

SOLORZANO 

Presencia de candidatos por areas de trabajo 

La representacién porcentual de la opinién de los trabajadores de base que se 

identificaron con Cuauhtémoc Cardenas Solérzano por cada una de las seis areas 

laborales que abarcé esta investigaciOn, trazo las cifras siguientes: En la Direccién 

General se ubica al 1%, en la Direcci6n Sintesis, Andlisis y Monitoreo ai 28%, en la 

Direccion de Informacion al 7 %, en la Direccién de Difusién al 16 %, en la 

Direccion de Relaciones Institucionales al 19%, y en Ja Coordinacion 

Adiministrativa al 29%. 

Presencia de candidatos por sexes de trabajadores 

En es aspecto, la opinion sobre CCS se dividié en 63% entre ios hombres, mientras 

que las mujeres apenas alcanzaron el 37%; Es decir divididos en 44 trabajadores y 

26 trabajadoras, 70 fue el ntiimero de encuestas que reunio este caso. 
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Presencia de candidatos por edades de trabajadores 

En lo tocante a las edades de los trabajadores de base se obtuvo que el 31% tiene 

entre 29 y 38 afios; el 32% se ubica en el rango de los 39 a los 48, mientras que el 

22% es mayor de 49, y el bloque que contempla a los mas jovenes, de 18 a los 28 

afios, registra el 16%. 

Presencia de candidatos por herarios de labores de trabajadores 

Para este caso, la opinién de los trabajadores de base se recolectaron en cuatro 

tumos, siendo el Matutino el de mayor concentracién, es decir el 64% surgid de 

aqui, seguido del Vespertino con un 19%, con el 10% la opcion Otro turno y el 

Nocturno con el 7%. 

Presencia de candidatos por nivel de estudies de trabajadores 

De los trabajadores de base que opinaron sobre este candidato un 29% por partida 

doble de los encuestados tienen un nivel escolar Técnico-Comercial y/o 

Bachillerato. Mientras que en el plano Profesional se ubica el 27%, quedando en 

14% Jos que cuentan con la Secundaria y un 1% con Ja Primaria Se pudo apreciar 

que el nivel de educacién basica, que ahora abarca hasta la secundaria, entre los 

trabajadores de base slo suma el 15%, lo que puede traducirse en que el porcentaje 

mayor de sus respuestas tiene como respaldo una preparacién académica media 

superior. 

14) Identificacién con partidos politicos 

De los trabajadores consultados y que opinaron que se identificaban con CCS 69% 

es simpatizante y 6% milita en el PRD, en tanto que el 1% es simpatizante del PAN, 

y el 24% restante dijo no identificarse con ninguno. 

15) Identificacién de trabajadores con religién catélica 

De los trabajadores que se identificaron con CCS y el PRD el 90% dijo ser 

Catdélico y el 14% restante de no serlo. 

16-A) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado salario quincenal 

En este apartado el 84% gana hasta 3 mil pesos, mientras que el 13% hasta alcanza 

los 6 mil pesos, en tanto que el 3% logra hasta 9 mil pesos. 
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16-B) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado imgreso quincenal 

del nucieo familiar 

En este caso se contemplan cuatro rangos, de los cuales el nimero mayor de 

menciones que se obtuvo fue el que alcanza un ingreso quincenal de solamente 

$3,000.00, el 46%, seguido de los que logran hasta 6 mil peso, con el 42%, y los 

que Ilegan hasta 9 mil, con el 8% y mas de 9 mil el 7%. 

17) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado numero de personas 

dependientes del ingreso quincenal del micleo familiar 

El primero de tres rangos en que se determind organizar este aspecto, es el de 1a3 

dependientes que agrupé el 61%, el 24% se colocé en el de 4 a 6 dependientes, 

mientras que el 13% correspondié al de Mas de 7 dependientes. 

18) Presencia de candidato entre trabajadores que confiaron en referir su puesto 

desempefiado 

El 67% de los trabajadores si confiaron en referir en que puesto se desempefiaban 

dentro de las seis dreas laborales de la DGCS-GDF; en cambio, el 33% decidid 

omitir esta respuesta. 

Ca ASPECTOS DEMOGRAFICOS EN TORNO A VICENTE FOX QUESADA 

Presencia de candidatos por areas de trabajo 

La representacion porcentual de ia opinion de los trabajadores de base que se 

identificaron con Vicente Fox Quesada por cada una de las seis areas laborales que 

abarcé esta investigacion, marco las cifras siguientes: En la Direccion General se 

ubica al 3%, en la Direccién Sintesis, Andlisis y Monitoreo al 25%, en la Direccién 

de Informacién al 8 %, en la Direccién de Difusion al 25 %, en la Dureccion de 

Relaciones Institucionales al 6%, y en la Coordinacion Administrativa al 33%. 

Presencia de candidatos por sexos de trabajadores 
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En es aspecta, la opinion sobre VFQ se dividié en 53% entre los hombres, mientras 

que las mujeres apenas alcanzaron el 47%; Es decir divididos en 19 trabajadores y 

17 trabajadoras, 36 fue el numero de encuestas que reunié este caso. 

Presencia de candidatos por edades de trabajadores 

En lo tocante a las edades de los trabajadores de base se obtuvo que el 34% tiene 

entre 29 y 38 afios; el 25% se ubica en el rango de los 39 a los 48, mientras que el 

22% es mayor de 49, y el bloque que contempla a los mas jovenes, de 18 a los 28 

afios, registra el 19%. 

Presencia de candidatos por horarios de labores de trabajadores 

Para este caso, la opinién de los trabajadores de base se recolectaron en cuatro 

turnos, siendo el Matutino el de mayor concentracién, es decir el 69% surgi de 

aqui, seguido del Vespertino con un 22%, con el 3% Otro turno y el Nocturno con 

el 6%. 

5) Presencia de candidatos por nivel de estudios de trabajadores 

De los trabajadores de base que opinaron sobre VFQ, 28% tiene un nivel escolar 

Téenico-Comercial Mientras que en el plano Profesional se ubica el 38%. El nivel 

de Bachillerato acumula el 25%, quedando en 6% los que cuentan con la 

Secundaria y un 3% con la Primaria. Se pudo apreciar que el nivel de educacién 

basica, que ahora abarca hasta la secundaria, entre los trabajadores de base sdlo 

suma el 9%, lo que puede traducirse en que el porcentaje mayor de sus respuestas 

tiene como respaldo una preparacién académica superior y media superior. 

14) Identificacion con partidos politicos 

De los trabajadores consultados y que opinaron que se identificaban con CCS el 

63% es simpatizante del PAN, en tanto que el 3% es simpatizante del PRI, 6% mas 

es simpatizante del PRD, 3% de otro partido y el 25% restante dijo no identificarse 

con ninguno. 

15) Identificacién de trabajadores con religién catolica 

De los trabajadores que se identificaron con VFQ y el PAN el 69% dijo ser 

Catdlico y el 31% restante de no serlo.
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16-A) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado salario quincenal 

En este apartado el 75% gana hasta 3 mil pesos, mientras que el 18% hasta alcanza 

los 6 mil pesos, en tanto que el 3% logra hasta 9 mil pesos. 

16-B) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado ingreso quincenal 

del niclee familiar 

En este caso se contemplan cuatro rangos, de los cuales el nimero mayor de 

menciones que se obtuvo fue el que alcanza un ingreso quincenal de hasta 

$6,000.00, el 39%, seguide de los que logran hasta 3 mil peso, con el 33%, y los 

que llegan hasta 9 mil, con el 14% y mas de 9 mil el 14% 

17) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado numero de personas 

dependientes dei mgreso quincenal del nicleo familiar 

El primero de tres rangos en que se determiné organizar este aspecto, es elde 1 a3 

dependientes que agrupé el 57% y el 43% se colocé en el de 4 a 6 dependientes. 

18) Presencia de candidato entre trabajadores que confiaron en referir su puesto 

desempefiado 

El 83% de los trabajadores si confiaron en referir en que puesto se desempefiaban 

dentro de las seis areas laborales de la DGCS-GDF; en cambio, el 17% decidid 

omitir esta respuesta. 

tity ASPECTOS DEMOGRAFICOS EN TORNO A FRANCISCO 

LABASTIDA OCHOA 

Presencia de candidatos por areas de trabajo 

La representacién porcentual de ja opinién de los trabajadores de base que se 

identificaron con Francisco Labastida Ochoa por cada una de las seis reas 

laborales que abarcé esta investigacién, trazé las cifras siguientes: En la Direccién 

General se ubica al 5%, en la Direccién Sintesis, Analisis y Monitoreo al 21%, en la 

Direccién de informacién al 21 %, en la Direccién de Difusién al 17 %, en la 
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Direccién de Relaciones Institucionales al 17%, y en la Coordinacién 

Administrativa al 19%. 

Presencia de candidatos por sexes de trabajadores 

En es aspecto, la opinién sobre FLO se dividié en 50% entre los hombres, mientras 

que las mujeres apenas alcanzaron el 50%; Es decir divididos en 21 trabajadores y 

21 trabajadoras, para io cuai se aplicaron 42 encuestas. 

Presencia de candidatos por edades de trabajadores 

En lo tocante a las edades de los trabajadores de base se obtuvo que e] 33% tiene 

entre 29 y 38 afios; el 29% se ubica en el rango de los 39 a los 48, mientras que el 

24% es mayor de 49, y el bloque que contempla a los mas jovenes, de 18 a los 28 

afios, registra el 14%. 

Presencia de candidatos por horaries de labores de trabajadores 

Para este caso, la opinién de los trabajadores de base se recolectaron en cuatro 

turnos, siendo el Matutino el de mayor concentracién, es decir el 60% surgid de 

aqui, seguido del Vespertino con un 20%, con el 10% la opcién Otro turno y el 

Nocturno también con el 10%. 

Presencia de candidatos por nivel de estudios de trabajadores 

De los trabajadores de base que opinaron sobre este candidato un 36% de los 

consultados tienen un nivel escolar Técnico-Comercial. Mientras que en el plano 

Profesional se ubica al 26%, en tanto que para el nivel de Bachillerato le 

corresponde un 24%, y por ultimo el 12% poseen la Secundaria y en este caso no 

se concentra porcentaje alguno en la Primaria. 

Se pudo apreciar que el nivel de educacién basica, que ahora abarca hasta la 

secundaria, entre los trabajadores de base sélo suma el 12%, lo que puede traducirse 

en que el porcentaje mayor de sus respuestas tiene como respaldo una preparacion 

académica media superior y superior. 

14) Identificacién con partides politicos 

De los trabajadores consultados y que opinaron que se identificaban con FLO 79% 

es simpatizante del PRI, 3% es simpatizante del PRD, en tanto el 18% restante dijo 

no identificarse con ninguno. 
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15) Identificacién de trabajadores con religion catélica 

De los trabajadores que se identificaron con FLO y el PRi el 93% dijo ser 
Catdélico y el 7% restante de no serlo. 

16-A) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado salario quincenal 

En este apartado el 72% gana hasta 3 mil pesos, mientras que el 21% hasta alcanza 
los 6 mil pesos, y el 7% logra hasta 9 mil pesos. 

16-B) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado ingreso quincenal 

del niicleo familiar 

En este caso se contemplan cuatro rangos, de los cuales el numero mayor de 
menciones que se obtuvo fue el que alcanza un ingreso quincenal del nucleo familiar 
de solamente $3,000.00, el 49%, seguido de los que logran hasta 6 mil peso, con el 

39%, y los que llegan hasta 9 mil, con el 7% y mas de 9 mil el 5%. 

17) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado numero de personas 

dependientes del ingreso quincenal del micleo familiar 

E] primero de tres rangos en que se determiné organizar este aspecto, eselde 1 a3 

dependientes que agrupé el 57%, el 37% se colocd en el de 4 a 6 dependientes, 
mientras que el 6% correspondidé al de Mas de 7 dependientes. 

18) Presencia de candidato entre trabajadores que confiaron en referir su puesto 

desempetiado 

El 81% de los trabajadores si confiaron en referir en que puesto se desempefiaban 
dentro de las seis areas laborales de la DGCS-GDF; en cambio, el 19% decidié 

omitir esta respuesta. 

2350



OW IGV 

4.8.2.2. Aspectos de Opiniéa de Candidates 

®§ ASPECTOS DE OPINION EN TORNO A CUAUHTEMOC CARDENAS 
SOLORZANO 

Identificacién de candidatos entre trabajadores 

Se observa que jos trabajadores de base se identificaron con el candidato 
Cuaubtémoc Cardenas Solérzano (CCS), en un 48, mientras que con Francisco 
Labastida Ochoa (FLO) y Vicente Fox Quesada (VFQ), en ese orden de 
importancia, sdlo en un 28 y 24 por ciento respectivamente, por cada uno de ellos. 

7-A) Identificacion con el caracter de politico emérgico de candidato entre 

trabajadores 

Diecinueve trabajadores (de un total de 31) de base que opinaron sobre este 
aspecto, consideran que CCS es regularmente enérgico, mientras que otros 11 
sostienen que es muy enérgico y | persona dice que es poco enérgico. 

7-B) identificacién con el caracter de politico firme de candidato entre trabajadores 

Para 20 personas (de un total de 33) este candidato es regularmente firme, para 13 
que es muy firme, mientras que para una es poco firme. 

7-C) Identificacién con el caracter de politico templade de  candidato entre 
trabajadores 

A 6 (de un total de 9) trabajadores consultados les parece que es regularmente 
templado, a diferencia de tres personas mas que opinan que este candidato es muy 
templado. 

7-D) Identificaci6n con el caracter de politico matural de candidato entre 
trabajadores 

De un total de 20 opiniones, estas se dividieron, 13 para calificario como 

regularmente natural, 6 como muy natural y 1 como poco natural. 
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7-E) Identificacién con el caracter de politico espentaneo de candidate entre 
trabajadores 

Las siete opiniones recogidas sobre este aspecto, coincidieron en sefialarlo como un 

sujeto que regularmente es espontaneo. 

7-F) Identificacién con el caracter de politico improvisade de candidato entre 

trabajadores 

Dos de tres personas que opinaron sobre este rasgo coincidieron en decir que es 
regularmente improvisado y una nada improvisado. 

7-G) Identificacién con el caracter de politico jovial de candidato entre trabajadores 

En este caso, s6lo 1 persona de una, opind que CCS es muy jovial. 

8) Identificacién con el discurso politico de candidato entre trabajadores 

El 93% (65 de 70 personas) de fos consultados se encuentra identificado con el 

discurso de CCS, mientras que el 7% (5 personas) opina lo contrario, que no se 

identifican. 

9-A) Reconocimiento del discurso politico de candidato entre trabajadores 

De las 70 personas que se identifican con Cuauhtémoc Cardenas Solérzano, 50 de 
ellas reconoce el discurso de inicio de campaiia de este candidato Asimismo, se 

identificaron, por desconocimiento y/o confusion, con el discurso de inicio de 

campafia de Francisco Labastida Ochoa y/o con Vicente Fox Quesada, 14 y 13 

personas, respectivamente. 

(El 65% de las personas dijeron reconocer el discurso de inicio de campafia de 

Cuauhtémoc Cardenas, pero por desconocimiento y/o confusién un 17% sefialaron 

el tema del discurso inicio de campafia de Vicente Fox, y un 18% el de Francisco 

Labastida.) 

9-B) No aceptacion del discurso politico de candidato entre trabajadores 

Empero, de las personas que opinaron sobre CCS no aceptan su discurso 4 

personas (de 18); y de las personas que opinaron sobre CCS pero que, 

presumiblemente por desconocimuento, se identificaron con FLO y con VFQ, 6 y 8 

personas, respectivamente, coincidieron en no aceptar el discurso de CCS. 
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(Asimismo, un 22% de las personas que dijeron identificarse con el discurso de 

Cardenas coincidieron en acepiar el tema de éste; ai mismo tiempo, por 

desconocimiento y/o confusion, sefialaron también aceptar tampoco el tema del 
discurso de Fox, un 45% y con el de Labastida un 33%) 

10-A) Identificacién con caracteristicas de conducta social de candidato entre 
trabajadores 

En este apartado se registraron 42 opiniones divididas de la siguiente manera: 21 
personas identifican como buena la conducta social de candidato, 13 personas como 

excelente, 7 personas como regular y 1 persona como muy mala. 

10-B) Identificacion con caracteristicas de conducta social de funcionario entre 

trabajadores 

De un total de 34 puntos de vista de los trabajadores sobre la conducta social de 
funcionario de CCS, 17 personas consideraron que es buena, 9 personas como 
regular, 7 personas como excelente y 1 persona como mala. 

10-C) Identificacién con caracteristicas de conducta social de esposo entre 

trabajadores 

Dos personas opinaron que es buena la conducta social como esposa de CCS. 

11-A) Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico amable entre 
trabajadores 

Entre 13 personas que opinaron sobre imagen de lider politico de amable, 7 estiman 
que es regularmente amable, 5 como muy amable y | como nada amable. 

11-B) Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico sensible entre 

trabajadores 

De 5 personas que opinaron sobre este rasgo 3 coincidieron en que es regularmente 
sensible, 1 mas como muy sensible y por ultimo 1 sefialé como poco sensible. 

11-C) Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico accesible entre 
trabajadores 

Aqui de las 14 personas que se manifestaron, 11 dicen que es regularmente 
accesible, 3 como muy accesible y 1 como poco accesible. 
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11-D) identificacion con earacteristicas de imagen de lider politico con poder de 
convocatoria entre trabajadores 

En esta opcidn de 35 personas opinaron, de las cuales 18 reconocen que su poder de 
convocatoria es regular, 15 que tiene mucho poder de convocatoria, 1 que tiene poco 
poder de convocatoria y por ditimo, 1 mds que su poder de convocatoria es nulo. 

11-E) Identificacion con caracteristicas de imagen de lider politico con vecacién 
entre trabajadores 

Entre las 44 personas que opinaron en este sentido, 21 estima que es mucha su 
vocacion de lider, para otras 19 personas es regular su vocacién de lider, en tanto 
que para 2 personas su vocacién de lider es poca y para igual numero de personas 
éste es nula. 

12-A) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre forma de vestir 
entre trabajadores 

La forma de vestir de CCS entre 45 personas que optaron por este rasgo, las que 
consideran que es buena son 19 personas, las que la sefialan como exceiente, son 15 
personas, como regular 5 personas, como maja 2 personas y como muy mala 4 

personas. 

12-B) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de peinado 
entre trabajadores 

De 5 personas que sefialaron este caso, 2 dijeron que es buena, 2 mas muy mala y 1 

excelente. 

12-C) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipe de rostro entre 
trabajadores 

En cuanto a su rostro de 2 personas que consideraron este rasgo, 1 dijo que es 
excelente y otra muy mala. 

12-D) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre complexién fisica 
entre trabajadores 

La complexién fisica de CCS concentré la atencion de 12 personas; para 5 de ellas 

es regular, para una cifra igual es buena y para 2 personas mas es muy mala 
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12-E) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre forma de caminar 
entre trabajadores 

En esta caso las seis personas que opinaron coincidieron en sefialar que la forma de 
caminar de CCS es buena. 

12-F) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre posturas corporales 
entre trabajadores 

Las posturas corporales captaron la atencién en 5 personas, de las cuales 4 
coincidieron en que son buenas y 1 muy malas. 

12-G) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de gestos entre 
trabajadores 

Los gestos de CCS sumaron 10 opiniones, divididas de la Siguiente manera; 6 
consideran que proyecta gestos de regular aceptacion, 2 de excelente aceptacién, 1 
como buena y 1 mas como de muy mala aceptacién sus gestos. 

12-H) Identificacion con otras caracteristicas de imagen fisica 

Sélo 2 personas optaron por decir que habia otras caracteristicas de imagen fisica 
con las que podrian coincidir pero no con éstas. 

12-9) Identificacion con ninguna caracteristica de imagen fisica entre trabajadores 

En tanto 11 personas coincidieron en decir que no se identificaban con ninguna 
de las caracteristicas de imagen fisica de CCS. 

13-A) Identificacion con plataforma politica entre trabajadores 

El 99% de las opiniones sefiala que SI se identifican con la plataforma politica de 
CCS, y sdlo el 1% difiere en este sentido. 

13-B) Calificacion de plataforma politica entre trabajadores 

De ese porcentaje que se identifica con la plataforma politica de CCS, el 53% la 
considera como buena, 28% como excelente, 13% como regular y 6% como mala. 

13-C) Identificacion con plataferma econémica entre trabajadores 
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plataforma econémica de CCS, y el 6% manifesté lo contrario. 

13-D) Calificacién de plataferma econémica entre trabajadores 

De ese porcentaje que se identifica con su plataforma econdmica, el 56% 1a 
considera como buena, el 29% como excelente, 12% como regular y 3% como mala. 

13-E) Identificacién con plataforma social entre trabajadores 

En este aspecto, el 97% de los comentarios se encamind a identificarse con la 

plataforma social de CCS, mientras que el 36% sostuvo lo contrario. 

13-F) Calificacién de plataforma social entre trabajadores 

De ese porcentaje que se identifica con su plataforma social, es buena para el 49, 
como excelente la considera el 32%, como regular el 18% y 1% como mala. 

13-G) Identificacién con plataforma de justicia entre trabajadores 

En un 100% los trabajadores Si se identificaron con la plataforma de CCS sobre 
justicia. 

13-H) Calificacién de plataforma de justicia entre trabajadores 

De dicho porcentaje que se identifica con su plataforma sobre justicia, el 51% la 
considera como buena, el 29% como excelente, 19% como regular y 1% como mala. 

13-D Identificacién con plataforma de mujer entre trabajadores 

Para el 94% de los trabajadores SI les generd cierta identificacién hacia la 
plataforma de CCS sobre mujer, mientras que un 6% se manifesté en contra. 

13-3) Calificacién de plataforma de mujer entre trabajadores 

De tal porcentaje que se identifica con su plataforma sobre mujer, el 47% la 
considera como buena, el 34% como excelente, 12% como regular, 6% como mala 

y como muy mala el 1%. 
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of ASPECTOS DE OPINION EN TORNO A VICENTE FOX QUESADA 

6) Identificacion de candidatos entre trabajadores 

Se observé que los trabajadores de base se identificaron con el candidato Vicente 

Fox Quesada (VFQ) un 24%; con Cuauhtémoc Cardenas Solérzano (CCS), un 48, 
mientras que con Francisco Labastida Ochoa (FLO), un 28 por ciento. 

7-A) Identificacion con el cardcter de politico enérgico de candidato entre 
trabajadores 

De 7 trabajadores de base que opinaron sobre este aspecto, 5 consideran que VFQ 
es regularmente enérgico, mientras que otros 2 sostienen que es muy enérgico. 

7-B) Identificacién con el caracter de politico firme de candidato entre trabajadores 

Para 13 personas (de 22 que se expresaron en este sentido) VFQ candidato es 
regularmente firme, mientras que para 9 que es muy firme. 

7-C) Identificacion con el caracter de politico templade de candidato entre 
trabajadores 

Solo 2 trabajadores coincidieron opinar que este candidato es poco templado. 

7-D) Adentificacion con el caracter de politico matural de candidato entre 
trabajadores 

Cinco fueron las opiniones recabadas para este caso y coincidieron en identificarlo 

como un politico regularmente natural. 

7-E) Identificacién con el caracter de politico espomtdnes de candidato entre 
trabajadores 

De las 8 opiniones recogidas sobre este aspecto, 3 personas lo identifican como un 
politico regularmente esponianeo, otras tres como poco espontaneo y 2 mds como 
muy espontaneo. 

7-F) Identificacion con el caracter de politico improvisado de candidato entre 
trabajadores 
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De las 5 personas que opinaron sobre este rasgo, 3 lo consideran regularmente 
improvisado, 1 como poco y otra mas como nada improvisado. 

7-G) Identificacion con el caracter de politico jovial de candidato entre trabajadores 

En este caso, 4 personas dieron su opinién, para 2 VFQ es muy jovial y para las 
otras 2 es regularmente jovial. 

8) Identificacién con ell diseurso politico de candidato entre trabajadores 

El 94% (34 de 36 personas) de los consultados se encuentra identificado con el 
discurso de VFQ, mientras que el 7% (2 personas) opina lo contrario, que no se 
identifican. 

9-A) Reconocimiento del discurso politico de candidato entre trabajadores 

De las 36 personas que se identifican con Vicente Fox Quesada, 12 de ellas 

reconoce el discurso de este candidato. En tanto, se identificaron, presumiblemente 

por desconocimiento, con el discurso de Francisco Labastida Ochoa y/o con 
Cuauhtémoc Cardenas Solorzano, 16 y 14 personas, respectivamente. 

(El 29% de las personas dijeron reconocer el discurso de inicio de campafia de 
Vicente Fox, pero por desconocimiento y/o confusién un 33% sefialaron el tema del 

discurso inicio de campafia de Cuauhtémoc Cardenas, y un 38% el de Francisco 
Labastida). 

9-B) No aceptacién del discurse politico de carididato entre trabajadores 

Empero, de las personas que opinaron sobre VFQ no aceptan su discurso | persona 

(de 5); y de las personas que opinaron sobre VFQ pero que, presumiblemente por 

desconocimiento, se identificaron con FLO y con CCS, 3 y 1 personas, 

respectivamente, coincidieron en no aceptan el discurso de VFQ. 

{Asimismo, un 20% de las personas que dijeron identificarse con el discurso de Fox 

no aceptan el tema de éste; al mismo tiempo, por desconocimiento y/o confusion, un 
20% sefialaron no aceptar tampoco el tema del discurso de inicio de campafia de 
Cardenas, y con el de Labastida un 60%). 
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10-A} Identificacién con caracteristicas de conducta social de candidato entre 

trabajadores 
En este apartado se registraron 22 opiniones divididas de la siguiente manera: 10 

personas identifica como buena la conducta social de candidato, 5 personas como 

excelente, 6 personas como regular y 1 persona como muy mala. 

10-B) Identificacién con caracteristicas de conducta social de funcionario entre 

trabajadores 

De un total de 13 puntos de vista de los trabajadores sobre la conducta social de 

funcionario de VFQ, 9 personas consideraron que es buena, 3 personas como 

regular y una 1 personacomo muy mala 

10-C) Identificacién con caracteristicas de conducta social de esposo entre 

trabajadores 

Tres personas opinaron que es buena la conducta social como esposo de VFQ. 

11-A) Identificacion con caracteristicas de imagen de lider politico amable entre 

trabajadores 

Entre 6 personas que opinaron sobre imagen de lider politico de amable, 3 estiman 

que es regularmente amable y 1 como muy amable. 

11-B) Identificacion con caracteristicas de imagen de lider politico sensible entre 

trabajadores 

De 5 personas que opinaron sobre este rasgo 2 coincidieron en que es regularmente 

sensible Y 3 mas como muy sensible. 

11-C) Identificacion con caracteristicas de imagen de lider politico accesible entre 

trabajadores 

Aqui de las 7 personas que se manifestaron, 3 dicen que es regularmente accesible, 

4 como muy accesible. 

11-D) Identificacion con caracteristicas de imagen de lider politico con poder de 

convocatoria entre trabajadores 

En esta opcion de 20 personas opinaron, de las cuales 13 reconocen que su poder de 

convocatoria es regular, 3 que tiene mucho poder de convocatoria, 1 que tiene poco 
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poder de convocatoria y por ultimo, a 3 mds les parece gue su poder de 
convocatoria es nulo. 

11-E) Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico con vocacién 
entre trabajadores 

Entre las 16 personas que opinaron en este sentido, 12 consideran que tiene regular 
vocacion de lider, para otras 2 personas es mucha su vocacién de Hider, en tanto que 
para 2 personas mas su vocacién de lider es nula. 

12-A) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre forma de vestir 
entre trabajadores 

La forma de vestir de VFQ entre 18 personas que optaron por este rasgo, 9 
consideran que es buena, son 2 personas las que sefialan como excelente, 2 mas 
como regular, | personas como mala y 4 personas como muy mala. 

12-B) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de peinado 
entre trabajadores 

De 6 personas que sefialaron este caso, 2 dijeron que es buena, 2 mas muy mala, 1 
como mala y por ultimo para 1 es excelente. 

12-C) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de rostro entre 
trabajadores 

En cuanto a su rostro de 5 personas, 1 dijo que es excelente, 1 mas dijo que es 
buena, 2 como mala y otra como muy mala. 

12-D) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre complexion fisica 
entre trabajadores 

La complexion fisica de VFQ concentré la atencién de 8 personas; para 4 de ellas es 
buena, para una es regular y para 3 personas mas es mala. 

12-E) Identtficacion con caracteristicas de imagen fisica sobre forma de caminar 
entre trabajadores 

En esta caso, de las 5 personas que opinaron, 3 sefialaron que la forma de caminar 
de VFQ es buena, y para 2 es mala. 
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12-F) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre pesturas eorporales 
entre trabajadores 

Las posturas corporales captaron la atencién en 7 personas, de las cuales 3 
coincidieron en que son buenas, 1 como excelentes, 2 como malas y 1 como muy 
malas. 

12-G) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipe de gestos entre 
trabajadores 

Los gestos de VFQ sumaron 6 opiniones, divididas de la siguiente manera; 1 
consideran que proyecta gestos de regular aceptacién, 2 como buena y 3 més como 
de muy mala aceptacidn sus gestos, 

12-H) Identificacion con otras caracteristicas de imagen fisica 

( En este caso no hubo registro) 

12-D Identificacion con ninguna caracteristica de imagen fisica entre trabajadores 

En tanto 12 personas coincidieron en decir que no se identificaban con ninguna de 
las caracteristicas de imagen fisica de VFQ. 

13-A) Identificacién con plataforma politica entre trabajadores 

EI 86% de las opiniones sefiala que Si se identifican con la plataforma politica de 
VFQ, y sdlo el 14% difiere en este sentido. 

13-B) Calificacién de plataforma politica entre trabajadores 

De ese porcentaje que se identifica con la plataforma politica de VFO, el 63% la 
considera como buena, 3% como excelente, 31% como regular y 3% como mala. 

13-C) Identificacién con plataforma econémica entre trabajadores 

Para el 64% de los trabajadores SI les generé cierta identificacién hacia la 
plataforma econdmica de VFQ, y el 36% manifest lo contrano. 

13-D) Calificacion de plataforma econémica entre trabajadores 

261



ON JGV 

De ese porcentaje que se identifica con su plataforma econémica, ei 63% ia 
considera como buena, el 4% como excelente, 29% como regular y 4% como mala. 

13-E) Identificacién con plataforma social entre trabajadores 

En este aspecto, el 92% de los comentarios se encamino a identificarse con la 
plataforma social de VFQ, mientras que el 8% sostuvo lo contrario. 

13-F) Calificacion de plataforma social entre trabajadores 

De ese porcentaje que se identifica con su plataforma social, es buena para el 70, 

como excelente la considera el 9%, como regular el 18% y 3% como mala. 

13-G) Identificacién con plataforma de justicia entre trabajadores 

En un 97% los trabajadores Si se identificaron con la plataforma de VFQ sobre 
justicia, mientras que el 3% no lo considera asi. 

13-H) Calificacion de plataforma de justicia entre trabajadores 

De dicho porcentaye que se identifica con su plataforma sobre justicia, el 66% la 
considera como buena, el 6% como excelente, 22% como regular, 3% como mala y 

3% mas como muy mala. 

13-1) Identificacién con plataforma de mujer entre trabajadores 

(No se registraron datos en este caso porque en el tiempo de la elaboracion del 
cuestionario atin no tenia planteado concretamente nada al respecto este candidato) 

13-J) Calificacién de plataforma de mujer entre trabajadores 

(No se registraron datos en este caso porque en el tiempo de la elaboracién del 
cuestionario atin no tenia planteado concretamente nada al respecto este candidato) 
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i ASPECTOS DE OPINION EN TORNO A FRANCISCO LABASTIDA 

OCHOA 

Identificacién de candidatos entre trabajadores 

Se observé que los trabajadores de base se identificaron con el candidato, Francisco 

Labastida Ochoa (FLO) en un 28, mientras que con Cuauhiémoc Cardenas 
Soldrzano (CCS) y Vicente Fox Quesada (VFQ), en ese orden de importancia, sélo 

en un 48 y 24 por ciento respectivamente, por cada uno de ellos. 

7-A) Identificacién con el caracter de politico enérgica de candidato entre 
trabajadores 

Cinco trabajadores de base (de un total de 10) que opinaron sobre este aspecto, 
consideran que FLO es muy enérgico, mientras que otros 4 sostienen que ¢s 
regularmente enérgico y 1 persona dice que es poco enérgico. 

7-B) Identificacién con el caracter de politico firme de candidato entre trabajadores 

Para 13 personas (de un total de 24) este candidato es regularmente firme, para 10 
que es muy firme, mientras que para una es poco firme. 

7-C) Identificacién con el cardcter de politico templado de candidato entre 

trabajadores 
A 9 (de un total de 13) trabajadores consultados les parece que es regularmente 
templado, a diferencia de tres personas mds que opinan que este candidato es muy 

templado, en tanto que para una persona es poco templado. 

7-D) Identificacién con el cardcter de politico natural de candidato entre 

trabajadores 

De un total de 9 opiniones, estas se dividieron en, 5 para calificarlo como muy 

natural, 3 como regularmente natural y 1 como poco natural. 

7-E) Identificacién con el caracter de politico espontaneo de candidato entre 

trabajadores 

De las 3 opiniones recogidas sobre este aspecto, 2 lo sefialan como un sujeto que es 

muy espontaneo y una como regularmente espontaneo. 
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7-F) Identificacién con el caracter de politico imprevisado de candidato entre 
trabajadores 

Dos de 6 personas que opinaron sobre este rasgo coincidieron en decir que es 
regularmente improvisado, dos mas como muy improvisado, y como poco 

improvisado opinan 2. 

7-G) Identificacién con el caracter de politico jovial de candidato entre trabajadores 

En este caso, sdlo 4 personas opinaron, para sefialar por partes iguales que FLO es 
muy jovial y regularmente jovial. 

8) Identificacién con el discurso politico de candidato entre trabajadores 

El 90% (38 de 42 personas) de los consultados se encuentra identificado con el 
discurso de FLO, mientras que el 10% (4 personas) opina lo contrario, que no se 

identifican. 

9-A) Reconocimiente del discurso politico de candidato entre trabajadores 

De las 42 personas que se identifican con Francisco Labastida Ochoa, 15 de ellas 
reconocen el discurso de este candidato. En tanto, se identificaron, presumiblemente 

por desconocimiento, con el discurso de Cuauhtémoc Cardenas Solorzano y/o con 
Vicente Fox Quesada, 29 y 5 personas, respectivamente. 

(El 31% de las personas dijeron reconocer el discurso de inicio de campafia de 
Francisco Labastida, pero por desconocimiento y/o confusion un 10% sefialaron el 
tema del discurso inicio de campafia de Vicente Fox, y un 59% el de Francisco 

Labastida). 

9-B) No aceptacién del discurse politico de candidato entre trabayadores 

Empero, de las personas que opinaron sobre FLO no aceptan su discurso 6 
personas (de 46); y de las personas que opmaron sobre FLO pero que, 
presumiblemente por desconocimiento, se identificaron con CCS y con VFQ, Sy 

35 personas, respectivamente, coincidieron en no aceptar el discurso de FLO. 

(Asimismo, un 33% de las personas que dijeron identificarse con el discurso de 

Labastida no aceptaron el tema de éste; al mismo tiempo, por desconocimiento y/o 

confusion, sefialaron no estar de acuerdo tampoco con el tema del discurso de Fox, 

un 76% ycon el de Cardenas un 11%).
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10-A)} Identificacion con caracteristicas de conducta social de candidato entre 
trabajadores 

En este apartado se registraron 23 opiniones divididas de ja siguiente manera: 14 
personas identifica como buena la conducta social de candidato, 2 personas como 
excelente y 7 personas como regular. 

10-B) Identificacion con caracteristicas de conducta social de funcionario entre 

trabajadores 

De un total de 20 puntos de vista de los trabajadores sobre la conducta social de 
funcionario de FLO, 7 personas consideraron que es buena, 9 personas como 

regular, 3 personas como excelente y 1 persona como mala. 

10-C) Identificacion con caracteristicas de condueta social de espese entre 
trabajadores 

De dos personas que opinaron, para una es buena y para otra es regular la conducta 

social como esposo de FLO. 

L1-A) Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico amable entre 

trabajadores 

Entre 14 personas que opinaron sobre imagen de lider politico de amable, 8 estiman 
que es regularmente amable, 5 como muy amable y 1 como poco amable. 

11-B) Identificacion con caracteristicas de imagen de lider politico sensible entre 
trabajadores 

De 3 personas que opinaron sobre esta caracteristica, 2 coincidieron en que es 
regularmente sensible y 1 mas como muy sensible. 

11-C) identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico accesible entre 
trabajadores 

De 14 personas que opinaron sobre este rasgo 13 coincidieron en que es 
regularmente sensible y 1 mas como muy sensible. 

11-D) Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico con poder de 
convocateria entre trabajadores 

En esta opcién de 12 personas opinaron, de las cuales 9 reconocen que su poder de 
conyocatoria es regular y 3 que tiene mucho poder de convocatoria. 
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11-E) Identificacioén con caracteristicas de imagen de lider politico con vocacién 
entre trabajadores 

Entre las 20 personas que opinaron en este sentido, 9 estima que es mucha su 
vocacidn de lider, para otras 9 personas es regular su vocacion de lider, en tanto que 
para 2 personas su vocacién de lider es poca. 

12-A) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre forma de vestir 
entre trabajadores 

La forma de vestir de FLO entre 24 personas que optaron por este rasgo, las que 
consideran que es buena son 11 personas, como regular, 9 personas y las que la 
sefialan como excelente, son 3 personas. 

12-B) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de peinado 
entre trabajadores 

De 5 personas que sefialaron este caso, 3 dijeron que es buena y 2 excelente. 

12-C) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de rostro entre 
trabajadores 

En cuanto a su rostro, de 10 personas, 6 dijeron que es buena, 3 como excelente y 
una como muy mala. 

12-D) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre complexién fisica 
entre trabajadores 

La complexién fistca de FLO concentré la atencién de 5 personas; para 3 de ellas es 
excelente y para 2 personas mas es buena. 

12-E) Identificacién con caracteristicas de rmagen fisica sobre forma de caminar 

entre trabajadores 

En esta caso solo 2 personas opinaron, dividiendo en excelente y buena la forma 

de caminar de FLO. 

12-F) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre posturas corporales 
entre trabajadores 

Las posturas corporales de FLO captaron la atencion de 4 personas, de las cuales 1 

consideré que son buenas y 3 como excelentes. 

266



ON IGV 

12-G) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de gestos entre 
trabajadores 

Los gestos de FLO sumaron 2 opiniones, divididas por igual consideran que la 
proyeccion de sus gestos excelente y mala en cuanta a su aceptacion se refiere. 

2-H) Identificacion con otras caracteristicas de imagen fisica 

Solo 1 persona opté por decir que habia otras caracteristicas de imagen fisica con 
las que podrian coincidir pero no con éstas. 

12-T) Identificacién con ninguna caracteristica de imagen fisica entre trabajadores 

En tanto 9 personas coincidieron en decir que no se identificaban con ninguna de las 
caracteristicas de imagen fisica de FLO. 

13-A) Identificacion con plataforma politica entre trabayadores 

El 79% de las opiniones sefiala que Si se identifican con la plataforma politica de 
FLO, y solo el 9% difiere en este sentido. 

13-B) Calificacién de plataforma politica entre trabajadores 

De ese porcentaje que se identifica con la plataforma politica de FLO, el 68% la 
considera como buena, 26% como regular y 6% como excelente. 

13-C) Identificacién con plataforma econémica entre trabajadores 

Para el 77% de jos trabajadores S{ les generé cierta identificacion hacia la 
plataforma econdmica de FLO, y el 23% manifest6 lo contrario. 

13-D) Calificacién de plataforma econdmica entre trabajadores 

De ese porcentaje que se identifica con su plataforma econdmica, el 59% la 

considera como buena, 22% como regular y el 19% como excelente 

13-E) Identificacién con plataforma social entre trabajadores 

En este aspecto, el 63% de los comentarios se encaminé a identificarse con la 

plataforma social de CCS, mientras que el 37% sostuvo lo contrario. 

13-F) Calificacion de plataforma social entre trabajadores 
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De ese porcentaje que se identifica con su plataforma social, es buena para el 56, 
como regular el 29%, como excelente la considera el 11%, y 4% como mala. 

13-G) Identificacion con plataforma de justicia entre trabajadores 

En un 88% los trabajadores Si se identificaron con la plataforma de FLO sebre 
justicia, mientras que el 12% no coincide con ella. 

13-H) Calificacion de plataforma de justicia entre trabajadores 

De dicho porcentaje que se identifica con su plataforma sobre justicia, el 71% la 

considera como buena, el 21% como regular, 5% como excelente y 3% como muy 

mala. 

13-1) Identificacién con plataforma de mujer entre trabajadores 

Para el 86% de los trabajadores Si les generé cierta  identificacién hacia la 
plataforma de FLO sobre mujer, mientras que un 14% se manifest6 en contra. 

13-J) Calificacién de plataforma de mujer enire trabajadores 

De tal porcentaje que se identifica con su plataforma sobre mujer, e} 69 la 
considera como buena, el 11% como excelente, 17% como regular, 3% como mala. 

4.8.3. Andlisis Comparativo 

En este subindice, corresponde realizar un analisis comparativo entre los conceptos 

de la mvestigacion, trabajadores de base, identificacién y opinion sobre aspectos 

relacionados a Ja imagen, a la plataforma y ai discurso politico de los tres candidates 
a la Presidencia de la Republica, Cuauhtémoc Cardenas Soldrzano, Vicente Fox 

Quesada y Francisco Labastida Ochoa. 
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ES oa itty ASPECTOS DEMOGRAFICOS EN TORNO A LOS 

CANDIDATOS 

1) Presencia de candidatos por areas de trabajo 

Se puede interpretar que el candidato CCS predomina en 4 de 6 Areas Laborales 
porcentualmente hablando, y FLO lo hace en 2 (de 6) areas. CCS aicanza una mejor 
proyeccién en las Diecciones de Direccion Sintesis, Analisis y Monitoreo, 
Difusién, Relaciones Institucionales y en la Coordinacién Administrativa. A 

diferencia, FLO lo logra en 1a Direccién General y en la de Informacién, sobre las 

cuales cabe aclarar que, son las menos numerosas, pues juntas concentran a 21 
trabajadores en total, 11 de ellos se inclinan sobre este candidato. En tal caso, VFQ 
no logra colocarse en ninguna de las areas por encima de sus oponentes. 

2) Presencia de candidatos por sexos de trabajadores 

Cabe indicar que el mayor porcentaje de trabajadores identificados con los 
eandidatos CCS, VFQ se reflejaron en el sexo masculino, no asi en el caso de FLO, 

sobre cual fue igual el reflejo entre ambos sexos. 

3) Presencia de candidatos por edades de trabajadores 

La edad oscilante de la mayor parte de los trabajadores de base esta en un rango que 
abarca los 29 y 38 afios, entre los cuales, tanto VFQ como FLO encontraron mayor 

identificacién. No asi para CCS que capté Ja mayor atencion entre las personas de 
39 a los 48 afios de edad. 

4) Presencia de candidatos por horarios de labores de trabajadores 

Para el turno nocturno tanto CCS como FLO alcanzan el mismo porcentaje de 
presencia entre los trabajadores, seguidos no muy cerca por VFQ. Cabe decir que 

CCS mantiene su nivel entre la identificacién de los trabajadores entre los turnos 

matutino, vespertino y Otro, donde se cuenta con el mayor numero de opiniones. 
Mientras que VFQ y FLO solo coinciden con el mismo porcentaje, en el tumo 

matutino. 

Presencia de candidatos por nivel de estudios de trabajadores 

Un alto porcentaje de jos trabajadores que en esta investigacion fueron consultados 
cuentan con una educacién media superior y superior Ello se reflej6 entre la mayor 
pare de los que opinaron sobre VFQ y cuentan con estudios profesionales, seguidos 
por los que optaron en el sentido de CCS y FLO. Para el caso del nivel de estudios 
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de bachilierato en orden de importancia concentran la mayor cantidad de 
trabajadores CCS, VFQ y FLO. Para el nivel Técnico-Comercial, la presencia de los 
candidatos fue, de manera descendente, FLO, CCS y VFQ_ En cuanto al nivel 
basico de estudios, mismo que se considera hasta la secundaria, sdlo aleanza los 12 
puntos porcentuales en promedio y se vio representado en el orden siguiente: CCS, 
FLO y VFQ. 

14) Identificacion con partides politicos 

Los trabajadores de base identificados con cada candidato, dividieron su opinién 
entre tres partidos a los cuales pertenecen CCS, VFQ y FLO, aquellos que no 
prefieren ninguno. Ente los que se refirieron a CCS, en una proporcién mayoritaria, 
confiaron en decirse ser simpatizante y/o militante del PRD, a considerable distancia 
se encuentra quienes dijeron no identificarse con ninguno, asi como aquellos que 
manifestaron ser simpatizantes del PAN 

Por otra parte, de los trabajadores consultados y que opinaron que se identrficaban 
con VFQ un porcentaje considerable es simpatizante del PAN, seguido de los que 
dijeron no, identificarse con ningun partido, mientras un porcentaje menor con el 
PRE con el PRD De los que hicieron jo propio hacia FLO, el mayor registro indica 
que son simpatizantes del PRI, seguido de los que no tienen preferencia por ningin 
instituto politico, y en ese orden descendente se encuentran aquellos que con el 
PRD y con el PAN, 

La constante en este caso es que después de los que se identifican con un partido 
equis, se registra un porcentaje considerable de aquellos que no confian en ningtin 
partido politico y menor de aquellos que dentro de las filas de un instituto se 
identifique con otro. 

15) Identificacién de trabajadores con religion catélica 

En mayor proporcién de jos trabajadores que sostuvieron creer en la religion catélica 
se identificaron con CCS y el PRD, seguidos de los que se inclinaron por FLO y el 
PRI y por VFQ y el PAN. 

16-A) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado salario quincenal 

Para fines de esta investigacién, Salario Quincenal que recibe el Trabayador, fue 
dividido en cuatro rangos: aquellos que su ingreso es menor alos 3. mil pesos, ios 
que alcanzan los 6 mi! peso, los que logran jos 9 mil pesos y los que superan esa 
barrera, Cabe destacar que en el primer caso se ubicaron la mayoria de los 
trabayadores consultados, que se inclinaron por CCS-PRD, por VFQ-PAN y por 
FLO-PRI en el mismo orden de importancia. 
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16-B) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado ingrese quincenal 

del nicleo familiar 

El ingreso quincenal del micleo familiar del trabajador que opiné sobre CCS-PRD y 
VFQ-PAN logran concentrar hasta 6 mil pesos, mientras que quienes los hicieron 

por FLO-PRI solo aleanzan a revnir hasta 3 mil pesos. 

17) Presencia de candidato entre trabajadores con determinado numero de personas 
dependientes del ingreso quincenal del nucleo familiar 

Los trabajadores de base que fueron consultados para este fin, distribuyen su salario 
entre una y tres personas, circunstancia que se refleja, por igual, en aquellos que 
optaron por CCS-PRD, VFQ-PAN y FLO-PRI. 

18) Presencia de candidato entre trabajadores que confiaron en refenr su puesto 

desempefiado 

Los trabajadores que opinaron sobre VFQ-PAN, confiaron mas en referir él puesto 
que desempefian en sus areas de labores, mientras que los que lo hicieron por FLO- 
PRI, fue una cifra menor. Mientras tanto, en lo que conciernen a CCS-PRD, los 

trabajadores confiaron alin menos para citar e] puesto desempefiado en su area de 

trabajo. 

BS ey tf ASPECTOS DE OPINION EN TORNO A LOS 

CANDIDATOS 

6) Identificacién de candidatos entre trabajadores 

Se observé que los trabajadores de base se encuentran identificados, en un 
porcentaje considerablemente alto con CCS, seguido por FLO y VFQ, entre quienes 

por cierto la distancia no fue muy amplia 

7-A) Identificacién con el cardcter de politica enérgice de candidate entre 
trabajadores 

Segtin las opmiones recabadas entre los trabayadores de base, de os tres candidatos, 
por la mayor concentracién de frecuencias, CCS es regularmente enérgico, después 

ubican a VFQ, en tanto que a FLO Jo identifican como muy enérgico 
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7-B) Identificacion con ei caracter de politico firme de candidato entre trabajadores 

Para los trabajadores de base un caracter regularmente firme es el que trasmiten los 
tres candidatos a la Presidencia de la Republica, CCS, FLO y VFQ 

7-C) Identificacion con el caracter de politico templado de  candidato entre 

trabajadores 
De acuerdo con las opiniones vertidas, CCS es un politico regularmente templado, 

seguido de FLO. Mientras que a VFQ lo identifican como un politico poco 
templado. 

7-D) Identificacion con el caracter de politico matural de candidato entre 
trabajadores 

El candidato CCS es identificado como un personaje que posee un caracter de 
politico regularmente natural, seguido de VFQ mientras que a FLO le atribuyen ser 

muy natural. 

7-E) Identificacion con el caracter de politico espontaneo de candidato entre 
trabajadores 

Las opiniones de los trabajadores de base definieron a CCS como un politico que 
regularmente es espontaneo, seguido de VFQ Sin embargo, a FLO to identifican 

como un politico muy espontaneo, 

7-F) identificacion con el caracter de politico improvisade de candidato entre 

trabajadores 

CCS resulté ser quien trasmite un caracter de politico regularmente improvisado, 
igual que VFQ. Y en cuanto a FLO, no se manifiesta una decision definida entre ser 

un politico de caracter regular, muy © poco improvisado 

7-G) Identificacién con el caracter de politico jovial de candidato entre trabajadores 

Para FLO como para VFQ, no se registra una decistén definida que lo tdentifique 
como muy o regularmente jovial. Las opiniones mdicaron lo contrario para CCS, al 
considerarlo un politico con caracter muy jovial. 

14) Identificacién con partidos politicos 

En un porcentaje altamente representativo los trabajadores de base se identificaron 
con el discurso de cada uno de los tres candidatos presidenciales, donde la mayor 
parte de las frecuencias se concentraron en el discurso de VFQ  rumbo a las 
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elecciones federales del afio 2000, seguidas dei numero de opiniones sobre CCS y de 

FLO. 

9-A) Reconocimiento del discurso politico de candidato entre trabajadores 

La identificacién del discurso de los tres candidatos presidenciales entre los 

trabajadores que opinaron sobre cada uno de ellos, se concentré mayormente en 
CCS, seguido, a amplia distancia, por FLO y VFQ. Pero, en el caso de las 

personas que dijeron identificarse, por desconocimiento, con el discurso de los otros 
dos candidatos, - advirtiéndose que asi se colocan en el plano de la indecision -, 
VFQ acumulé mas opiniones en este sentido seguido, muy cerca por FLO. En este 
aspecto, CCS se quedé al final, a considerable distancia de sus dos oponentes,. 

9-B) No aceptacidn del discurso politico de candidato entre trabajadores 

FLO es el candidato que registra mas frecuencias sobre el desacuerdo y no 

reconocimiento de su discurso, seguido de CCS y de VFQ. Respecto a las personas 
gue opinaron sobre un candidate pero que, por desconocimiento, se identificaron 

con otro, FLO presenta un alto porcentaje de posibles cambios de parecer, seguido 
de lejos por CCS y por VFQ. 

Tras lo anterior, se puede interpretar que entre de las personas que optaron por 
Cardenas, hay posibilidades de que en su momento cambien su tdentificacion hacia 
Fox en primer término y hacia Labastida en segundo plano, ya que se identifican en 

ese mismo orden con el discurso y el tema del discurso de estos dos candidatos. 

De esta manera se resumen que, entre de las personas que optaron por Fox, existe la 

posibilidad de que en su momento cambien su identificacién hacia Labastida en 
primer término y hacia Cardenas en segundo plano, ya que se identifican en ese 
mismo orden con el tema del discurso y con este mismo de tales candidatos. 

En este sentido se advierte que, entre de las personas que optaron por Labastida, 

existe la posibilidad de que en su momento cambien su identificacion Fox en primer 
término y hacia Cardenas en segundo plano o a la inversa, ya sea que se identifican 
con el tema del discurso y/o con este mismo, de tales candidatos. 

10-A) Identificacién con caracteristicas de conducta social de candidate entre 

trabajadores 

En este apartado se registraron 42 opiniones en torno a CCS divididas de la 
siguiente manera. 21 personas identifican como buena la conducta social de 
candidato, 13 personas como excelente, 7 personas como regular y 1 persona como 
muy mala VFQ reunié 22 opiniones, de las cuales 10 personas identifica como
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buena la conducta social de candidato, 5 personas como excelente, 6 personas como 
regular y 1 persona como muy mala. En este apartado se registraron 23 opiniones 
hacia FLO: 14 personas identifica como buena la conducta social de candidato, 2 

personas como excelente y 7 personas como regular. 

Para los tres personajes, su conducta social de candidato fue calificada como buena 
y de manera descendente, se encuentran CCS, FLO y VFQ. Aquellos que califican a 
esta conducta como excelente, otorgan el siguiente orden de importancia para los 
candidatos: CCS, VFQ y FLO. 

10-B) Identificacion con caracteristicas de conducta social de funcionario entre 

trabajadores 

La conducta de funcionario que los trabajadores han observado de los tres 

candidatos es buena para CCS, VFQ y FLO, en ese orden de importancia. Y como 

conducta de funcionario excelente, ubican a CCS y a FLO. Mientras que, a VFQ 
sdlo lo identifican una conducta regular de funcionario 

10-C) Identificaci6n con caracteristicas de conducta social de esposo entre 

trabajadores 

Los trabajadores estiman como buena la conducta social de esposo de los tres 
candidato: VFQ, CCS y FLO. 

11-A) Identificacion con caracteristicas de imagen de lider politico amable entre 

trabajadores 

La identificacién de la imagen de un lider de politico que regularmente amable, 
predominc para los candidatos FLO, CCS, VFQ. 

11-B) Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico sensible entre 

trabajadores 

Segin las opiniones, tanto CCS como FLO poseen una imagen de lider politico 
regularmente sensible. Mientras que VFQ es para los trabajadores de base tiene una 
imagen de lider politico muy sensible. 

11-C) Identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico accesible entre 
trabajyadores 

Para los trabajadores de base FLO, CCS y VFQ, en tal orden, han desarroliado una 

imagen de lider politico regularmente accesible 
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11-D) identificacién con caracteristicas de imagen de lider politico con peder de 
convecatoria entre trabajadores 

La imagen de lider politico con un poder de convocatoria regular, la poseen CCS, 
VFQ y FLO, en esa linea de importancia. 

11-E) Identificacidn con caracteristicas de imagen de lider politico con vocacién 
entre trabajadores 

Al igual que CCS, FLO recogié el mayor numero de opiniones a favor de que 

cuentan con una tmagen de lider politico de mucha vocacién. Mientras para VFQ, 

dicha imagen solo les perece regular. 

12-A) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre forma de vestir 
entre trabajadores 

El tipo de vestir de CCS, FLO y VFQ, causé un impacto de bueno entre los 

trabajadores de base. 

12-B) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de peinado 
entre trabajadores 

Para los trabajadores que se identificaron con FLO, es bueno su tipo de peinado. Sin 
ser el mismo case, CCS y VFQ, no obtuvieron una decision concreta al respecto. 

12-C) Identificacién con caracteristicas de 1magen fisica sobre tipo de rostro entre 
trabajadores 

El tipo de rosiro de FLO es, para quienes optaron por este rasgo fisico, 
aceptablemente bueno. Del de VFQ se registré como malo. Para CCS, las opiniones 

no concretan al respecto. 

12-D) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre complexién fisica 

entre trabajadores 

La complexion fisica de CCS es regularmente aceptable, de VFQ es buena y de FLO 

fue considerada como excelente. 

12-E) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre forma de caminar 

entre trabajadores 

Se estima que la forma de caminar de CCS y de VFQ es buena. De FLO no registra 

una decision concreta.
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12-F) Identificacion con caracteristicas de imagen fisica sobre posturas corporales 
entre trabajadores 

Para las posturas corporales de CCS y VFQ, las opiniones se encaminaron a 
identificarlas como buenas. Y en el caso de FLO como excelentes 

12-G) Identificacién con caracteristicas de imagen fisica sobre tipo de gestos entre 
trabajadores 

Los trabajadores de base consideran que CCS y VFQ _ proyectan gestos 

regularmente aceptables. Sobre FLO no se plantea una decisién concreta. 

12-H) Identificacion con otras caracteristicas de imagen fisica 

Es minima, la cifra de frecuencias sobre la identificacién con otras caracteristicas de 

imagen fisica que no sean estas. 

12-1) Identificacién con ninguna caracteristica de imagen fisica entre trabajadores 

La mayor frecuencia sobre no identificarse con ninguna de las caracteristicas de 
imagen fisica antes mencionada, la registra VFQ, seguido de CCS y de FLO. 

13-A) Identificacion con plataforma politica entre trabajadores 

La plataforma politica que mas identifican los trabajadores de base es la de CCS, 

seguida de la perteneciente a VFQ y por ultimo la de FLO. 

13-B) Calificacién de plataforma politica entre trabajadores 

La plataforma politica de los candidatos, fue calificada, primeramente, la de FLO 

como buena, seguida de la de VFQ y por ulamo la de CCS. 

13-C) Identificacién con plataforma econémica entre trabajadores 

De los tres candidatos el que mayor porcentaje alcanz6, en cuanto a 1a identificacion 
de su plataforma econdmica fue CCS, después se colocd FLO y por ultimo VFQ 

13-D) Calificacién de plataforma econémica entre trabajadores 

Al calificar fa plataforma economica de los candidatos, quien alcanzé el mayor 

porcentaje fue VFQ como buena, seguido de FLO y CCS, también como buena 

13-E) Identificacién con plataforma social entre trabajadores 
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Las opiniones colocaron a CCS con una identificacién sobre su plataforma social 
adelante, de VFQ y éste es seguido por FLO. 

13-F) Calificacién de plataforma social entre trabajadores 

Al calificar la plataforma social de los tres candidatos como buena, se colocaron en 

el siguiente orden de aparicién VFQ, FLO y CCS. 

13-G) Identificacion con plataferma de justicia entre trabajadores 

Para el caso de la identificacién de la plataforma de justicia de los candidatos 
presidenciales, CCS aicanzé el maximo porcentaje, seguido de cerca por VFQ y 

mas distante FLO. 

13-H) Calificacién de plataforma de justicia entre trabajadores 

La calificacién sobre la plataforma de justicia para los tres candidatos fue de buena, 

iniciando el orden FLO, seguido de VFQ y de CCS. 

13-1) Identificacién con plataforma de mujer entre trabajadores 

En un alto porcentaje las opiniones de los trabajadores se identificaron con la 
plataforma sobre mujer de CCS, seguido de FLO. Es pertinente sefialar que no se 
registraron datos concernientes a este aspecto del candidate VFQ, porque en el 

tiempo de la elaboracién del cuestionario ain no tenia planteado 

concretamente nada al respecto. 

13-J) Calificacién de plataforma de mujer entre trabajadores 

Con base en las opiniones, la plataforma sobre mujer de FLO y CCS son buenas, 

en este orden. Cabe aclarar que en el caso de VFQ no se registraron datos en 

este caso, porque en el tiempo de la elaboracién del cuestionario alm no tenia 

planteado concretamente nada al respecte. 
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GRAFICAS POR CANDIDATOS 
FRANCISCO LABASTIDA
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4.10, Consideraciones Finales 

A continuacion se enumeran los aspectos positives y negatives que cada candidato 
registré tras realizada la presente investigacién: 

®S ASPECTOS POSITIVOS SOBRE CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO 

E\ candidato Cuauhtémoc Cardenas Solérzano, predominé en cuatro de las 6 areas 
laborales (Coordinacién Administrativa y las direcciones de Sintesis, Andlisis y 
Monitoreo, de difusion y de relaciones institucionales), en los turnos matutino y 
vespertino y entre el sexo masculino, los mas abundantes en cuanto a trabajadores de 
base se refiere. 

Tuvo un amplio reflejo entre las personas cuyas edades van de Ios 38 a los 49 afios; 
entre aquellas que alcanzaron un nivel de estudios Técnico y/o Comercial y 
Bachillerato; entre los que logran tanto un salario quincenal como un ingreso 
familiar de hasta los tres mil pesos; entre los que tienen un nucleo familiar no mayor 
a tres personas dependientes; Y entre las personas que se identificaron con este 
candidato, un alto porcentaje confiaron en referir el puesto desempefiado. De igual 
manera, un considerablemente alto porcentaje de trabajadores identificados con 
Cardenas y el PRD, dijo ser también catdlico. 

Mas de dos terceras partes, de los trabayadores de base que se identifican con 

Cardenas, también manifesté ser simpatizante o militante del instituto politico que lo 
janz6, el PRD. ° 

El porcentaje casi total de los trabajadores de base que se identificd con este 

candidato, hizo lo mismo en cuanto a sus plataformas politica, econdmica, social, 
sobre justicia y sobre mujer, y fueron calificadas, por poco menos de dos tercios de 
las opiniones como aceptablemente buenas. Sobresale, particularmente la de justicia, 
que cas! alcanzé el total de las opiniones en este sentido. 

En torno al caracter de politico, result6 que Cardenas es, por igual, regularmente 
enérgico, firme, templado, natural e improvisado.
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Ei discurso de Cuauhtémoc Cardenas fue identificado por casi la totalidad de 
trabajadores que se manifesté por este candidato. Casi dos tercios de las opiniones 
indican que si reconocen el discurso de Cardenas. 

Las opiniones vertidas sobre las conductas sociales de candidato, funcionario y 

esposo, son consideras como buenas. 

En términos de regularmente aceptables se encuentran las calificaciones sobre su 
imagen de lider politico, que comprende su amabilidad, sensibilidad, accesibilidad y 
poder de convocatoria. Mientras que las frecuencias de las respuestas se ubican en el 
sentido de que posee mucha (amplia) vocacion de lider politico. 

Entre los términos de buena y regular fueron calificadas sus caracteristicas de 
imagen fisica, compuestas por forma de vestir, tipo de peinado y de rostro, forma de 

caminar, posturas corporales y gestos. 

BS ASPECTOS NEGATIVOS SOBRE CUAUHTEMOC CARDENAS 
SOLORZANO 

El Cuauhtémoc Cardenas, no predominé en 4 de las 6 areas laborales (direcciones 
General, de Informacion, de Diftsién y de Relaciones Institucionates), en los 

tumos, nocturno y Otro, y entre el sexo femenino, los menos abundantes en 

trabajadores de base. 

Su reflejo no fue amplio entre las personas cuyas edades van de los 18 a los 29 afios 

y de los 39 en adelante; entre los que tienen nivel de estudios de la primaria y 

secundaria, y el profesional; y entre las personas que logran tanto un salario 

quincenal como un ingreso familiar de hasta los tres mil pesos, y/o mayor a éste. 

Asimismo, entre un porcentaje minimo de trabajadores que no confiaron en referir 

el puesto desempefiado 

Menos de un tercio de los trabajadores de base no se identifican con Cardenas, 

tampoco son simpatizantes o militantes del PRD, ni son catdlicos 

Tres cuartas partes de las personas que opinaron sobre Cardenas manifestaron su 

desacuerdo y al mismo tiempo desconocimiento de su discurso politico 

Un porcentaje minimo de jos trabayadores de base no se identificd con sus 

plataformas politica, econdmica, social, sobre justicia y sobre mujer. Y éstas no 

aleanzaron la calificacién de excelentes.



Os IGV 

En torno a su caracter de politico, a decir de las opiniones en este sentido, Cardenas 

no es muy enérgico, ni muy firme, ni muy templado, ni muy natural e mi muy 

improvisado. 

El discurso de Cuauhtémoc Cardenas no fue identificado por un minimo porcentaje 

de trabajadores que se manifesté por este candidato. Mas de un tercio de las 

opiniones indican que no reconocen el discurso de Cardenas y mas de tres cuartas 

parte de los trabajadores que se identificaron con este candidato no aceptan su 

discurso. Se puede interpretar que entre de las personas que optaron por Cardenas, 

hay posibilidades de que en su momento cambien su identificactén hacia Fox en 

primer término y hacia Labastida en segundo plano, ya que se identifican en ese 

mismo orden con el discurso y el tema del discurso de estos dos candidatos. 

Las opiniones vertidas sobre las conductas sociales de candidato, funcionario y 

esposo, no logran ser consideras como excelentes. 

Su imagen de lider politico, que comprende su amabilidad, sensibilidad, 

accesibilidad, poder de convocatoria y vocacion de lider politico, no alcanzé la 

calificacién de ser identificados con amplia o mucha capacidad en este aspecto. 

Sus caracteristicas de imagen fisica, compuestas por forma de vestir, tipo de peinado 

y de rostro, forma de caminar, posturas corporales y gestos, no son calificadas como 

excelentes. 

8 ASPECTOS POSITIVOS SOBRE VICENTE FOX QUESADA 

El candidato Vicente Fox Quesada, en 3 de las 6 areas laborales, tiene una presencia 

considerable (Coordinacién Administrativa, Direccién de Difusion y Direccién de 

Sintesis, Analisis y Monitoreo). De igual manera lo es en el tumo matutino y entre 

trabajadores de base del sexo masculino. 

Tuvo amplio reflejo entre las personas cuyas edades van de los 29 a los 38 afios, 

entre fos que tienen un nivel de estudios Profesional, como entre aquellos que 

alcanzan tanto un salario quincenal y de un ingreso familiar de hasta seis mil pesos, 

entre los que trenen un nucleo familar no mayor a tres personas dependientes; Y 

entre las personas que se identificaron con este candidato, un alto porcentaje 

confiaron en referir el puesto desempefiado Asimismo, un considerable porcentaje 

de trabajadores identrficados con Fox y ef PAN, dijo ser también catdlico.
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En un porcentaje proporcionalmente alto los trabajadores de base, de manera 
considerablemente alia, identifican sus plataformas politica, social y de Justicia. 
Mientras que poco mas de dos terceras partes identifican la plataforma econémica 
(En lo concerniente a la plataforma de mujer, para este candidato no se considerd 
por Jas razones previamente explicadas) Estas fueron calificadas, por dos terceras 
partes de las opiniones que se identificaron con él, como aceptablemente buenas. 

En torno al cardcter de politico, results que Fox es, por igual, yeguiarmente enérgico, 
firme, natural, improvisado, espontaneo y muy jovial. 

El discurso de Vicente Fox fue identificado por casi la totalidad de trabajadores que 
se manifesto por este candidato. Casi un tercio de Jas opiniones indican que si 
reconocen el discurso de Vicente Fox y una quinta parte de los trabajadores que se 
identificaron con este candidato si aceptan su discurso. 

Las opiniones vertidas sobre las conductas sociales de candidato, funcionario y 
esposo, de Fox, fueron consideras como buenas. 

En terminos de regularmente aceptables se encuentran las calificaciones sobre su 
imagen de lider politico, que comprende su amabilidad, sensibilidad, accesibilidad y 
poder de convocatoria y vocacidn de lider politico 

Entre los términos de buena y regular fueron calificadas sus caracteristicas de 
imagen fisica, compuestas por forma de vestir, typo de peinado y de rostro, su forma 
de caminar, posturas corporales, y como regularmente aceptables sus gestos, > Fp .¥ g) Pp g 

ES, ASPECTOS NEGATIVOS SOBRE VICENTE FOX QUESADA 

El candidate Vicente Fox Quesada, en 3 de las 6 areas laborales, tiene una presencia 
poco considerable (Direcciones General, de Informacién y de Relaciones 
Institucionales), de igual manera, Io es en los turnos vespertino, nocturno y otro; y, 
entre trabajadores de base del sexo fememino. 

No tuvo amplio reflejo entre las personas cuyas edades van de Ios 18 a los 28 y de 
mas de 39 afios; asimismo, entre los que tienen un nivel de estudios Bachillerato, 
Técnico y/o Comercial, Secundaria y Primaria; como entre aquellos trabajadores que 
alcanzan tanto un salario quincenal como un ingreso familiar de mas de seis mil 
pesos, entre los que tienen un nucleo familar mayor a cuatro personas 
dependientes, Y entre las personas que se identificaron con este candidato, un
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porcentaje minimo confiaron en referir el puesto desempefiado. Asimismo, un 
porcentaje pequefio de trabajadores identificados con Fox, dijo no ser también 
catdlico, y una tercera parte de las opiniones vertidas en toro a este candidato dijo 
ser simpatizante de niguno partido, del PRD y de otro partido, menos el de él. 

En un porcentaje minimo de los trabajadores de base, no identifican sus plataformas 
politica, social y de Justicia, poco menos de una tercera parte identifican la 
plataforma econémica. (En lo concerniente a la plataforma de mujer, para este 
candidato no se consideré por las razones previamente explicadas). Y éstas no 
aleanzaron la calificacién de excelentes. 

En torno al caracter de politico, resulté que Fox no alcanzo la calificacién de ser 
muy enérgico, ni muy firme, ni muy natural, ni muy improvisado, ni muy 
espontaneo ni muy templado. 

E} discurso de Vicente Fox no fue identificado minimamente por ios trabajadores 
que se manifestd por este candidato. Mas de dos tercios de las opiniones indican que 
no reconocen el discurso de Vicente Fox y cuatro quintas partes de los trabajadores 
que se identificaron con este candidato no aceptan su discurso, Se resumen que, 
entre de las personas que optaron por Fox, existe la posibilidad de que en su 
momento cambien su identificacién hacia Labastida en primer término y hacia 
Cardenas en segundo plano, ya que se identifican en ese mismo orden con el tema 
del discurso y con este mismo de tales candidatos. 

Las opiniones vertidas sobre las conductas sociales de candidato, flincionario y 
esposo, de Fox, no alcanzaron la calificacion de excelente. 

En términos de regularmente aceptables se encuentran las calificaciones sobre su 
imagen de lider politico, que comprende su amabilidad, sensibilidad, accesibilidad y 
poder de convocatoria y vocacion de lider politico. 

Las caracteristicas de su imagen fisica compuestas por forma de vestir, tipo de 
peinado y de restro, su forma de caminar, posturas corporales y gestos, no lograron 
ser Calificadas como muy aceptables. 

BS ASPECTOS POSITIVOS SOBRE FRANCISCO LABASTIDA OCHOA 

El candidato Francisco Labastida Ochoa, tuvo mejor presencia en dos de las 6 areas 
laborales (direcciones de Sintesis, Analisis y Monitoreo, e Informacién), en ef turno 
matutino y por igual entre ambos sexos. 

we re
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Tuvo un ampho refiejo entre las personas cuyas edades van de los 29 a los 38 afios; 
entre aquellas que alcanzaron un nivel de estudios Técnico y/o Comercial; entre los 
que logran tanto un salario quincenal como un ingreso familiar de hasta los tres mil 
pesos; entre los que tienen un nicleo familiar no mayor a tres personas 

dependientes, Y entre las personas que se identificaron con este candidato, un 
minimo porcentaje confiaron en referir el puesto desempefiado. Y un alto porcentaje 
de las opiniones en torno a este candidato y que se identificaron con el PRI, dijo ser 
también catdélico. 

Un considerable porcentaje de fos trabajadores de base que se identificd con este 
candidato, hizo lo mismo en cuanto a sus plataformas politica, econémica, social, 

sobre justicra y sobre mujer, y fueron calificadas en la misma medida como 

aceptablemente buenas. 

En toro al caracter de politico, resulté que Labastida es muy enérgico, muy natural 
y muy espontaneo, regularmente firme y templado 

El discurso de Francisco Labastida fue identificado por casi la totalidad de 
trabajadores que se manifesto por este candidato. Casi un tercio de las opmiones 
indican que si reconocen el discurso de Francisco Labastida. 

En promedio la mitad de jas opiniones vertidas sobre las conductas sociales de 
candidato, funcionario y esposo, las consideras como buenas. 

En términos de regularmente aceptables se encuentran las calificaciones sobre su 
imagen de lider politico, que comprende su amabilidad, sensibilidad, accesibilidad y 
poder de convocatoria. Mientras que las frecuencias de las respuestas se ubican en el 
sentido de que posee mucha (amplia) vocacton de lider politico. 

Entre los términos de buena fueron calificadas sus caracteristicas de imagen fisica, 
compuestas por forma de vestir, tipo de peinado y de rostro, buenas Mientras que su 
complexion fisica y posturas corporales las calificaron como excelentes. 

BS ASPECTOS NEGATIVOS SOBRE FRANCISCO LABASTIDA OCHOA 

El candidato Francisco Labastida Ochoa, no tuvo considerable presencia en 4 de las 

6 areas laborales (en las direcciones General, de Difusién de Relaciones 

mn
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Institucionales y en la Coordinacion Administrativa), en los turnos ‘Vespertino, 

Nocturno y Otro. 

No tuvo amplio reflejo entre las personas cuyas edades van de los 18 a los 28 afios, 

ni entre las de mas de 39 afios; entre aquellas que alcanzaron un nivel de estudios 

Profesional, Bachillerato, Primaria y Secundaria; entre los que logran tanto un 

salario quincenal como un ingreso familiar mayor a los tres mil pesos; entre los que 

tienen un nucleo familiar mayor a cuatro personas dependientes; Y entre las 

personas que se identificaron con este candidato, un alto porcentaje no confiaron en 

referir el puesto desempefiado. Y un minimo porcentaje de las opiniones en torno a 

este candidato y que en la misma medida no se identificaron con el PRI, dijeron ser 

también no catolicos 

Un minimo porcentaje de los trabajadores de base que se identific6 con este 

candidato, hizo lo mismo en cuanto a sus plataformas politica, econdmica, social, 

sobre justicia y sobre mujer, y en la misma medida, éstas no alcanzaron la 

calificacion de excejentes. 

En tomo al caracter de politico, resulto que Labastida no es muy firme mi muy 

templado. Mientras que como improvisado no tuvo decision. 

El discurso de Francisco Labastida no fue identificado por un minimo porcentaje de 

trabajadores que se manifesto por este candidato. Mas de dos tercios de las 

opiniones indican que no reconocen el discurso de Francisco Labastida y mas de 

tercio de los trabajadores que se identificaron con este candidato no aceptan su 

discurso. En este sentido se advierte que, entre de las personas que optaron por 

Labastida, existe la posibilidad de que en su momento cambten su identificacién Fox 

en primer término y hacia Cardenas en segundo plano o a la inversa, ya sea que se 

identifican con el tema del discurso y/o con este mismo, de tales candidates. 

En promedio [a mitad de las opiniones vertidas sobre las conductas sociales de 

candidato, funcionario y esposo, las consideras como buenas. 

Las calificaciones sobre su imagen de lider politico, que comprende su amabilidad, 

sensibilidad, accesibilidad y poder de convocatoria, no alcanzan el grado de ser muy 

aceptables. 

Sus caracteristicas de imagen fisica, compuestas por forma de vestir, tipo de peinado 

y de rostro, no logran ser excelentes. Sin embargo, la forma de caminar y gestos no 

tuvieron decisi6n.
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V4. 
LS, 8) $998 CONCLUSIONES PARTICULARES 

En tanto, se puede concluir que entre los trabajadores de base del Gobierno del DF, 
divididos en seis areas laborales, el candidato Cuauhtémoc Cardenas Soldrzano 

(CCS) predomind, al concentrar un mayor numero de frecuencias en cuatro de éstas, 

asi como por la forma en que estan distribuidos los horarios — en tres de cuatro 
bloques -, y en el sexo masculino, muy por encima de Francisco Labastida Ochoa 

(FLO) y de Vicente Fox Quesada (VFQ). 

Cabe mencionar que entre los cuatro rangos de edades, CCS tuvo un mejor reflejo 
entre las personas de 39 a los 48 afios, mientras que VFQ y FLO concentraron un 
mayor nivel de opiniones entre los trabajadores cuyas edades van de los 29 a los 38 
afios. 

Un alto porcentaje de los trabajadores que cuentan con estudios de nivel 
Secundaria, Técnico-Comercial, Bachillerato y Profesional, se identificd con el 

candidato Cuauhtémoc Cardenas, seguido por Francisco Labastida y por Vicente 
Fox, en ese orden de 1mportancia. 

Es de considerar que la creencia sobre la religion catélica tiene una amplia 
penetracion entre los trabajadores de base Asi, se identificaron con CCS y el PRD, 
seguidos de ios que se inclinaron por FLO y el PRI y por ultimo, VFQ y el PAN. 

Los trabajadores cuyos ingresos, tanto individual como del nicleo familiar, suman 
oscilan entre los tres mil y los seis mil pesos quincenales, manifestaron su 
melinacién en orden de importancia por CCS-PRD, VFQ-PAN y FLO-PRL 

Por otro lado, a presencia de los candidatos entre ios tres bloques conformados por 

el] mamero de personas dependientes del ingreso del nucleo familiar, Cardenas 
predomina en el de 1 a 3, de 44 a 6 y de mas de 7; seguido de Labastida en el 
primero y en el ultimo. Por lo que respecta a Fox, tiene presencia solamente en el 
primero y el segundo de dichos bloques, pero en segundo lugar, y empatado con 
Labastida, respectrvamente. 

Ahora bien, al aplicar la encuesta del presente estudio, los trabajadores proyectaron 

su confianza para poder proporcionar su respuesta sobre el puesto en que se 
desempefian al interior del gobierno capitalino (factor que en el que se debera tomar 
en cuenta la filiacién partidista de 1a administracién local) en la siguiente medida; 
Dos terceras partes de aquellos que se manifestaron por Cardenas optaron por si 
confiar su puesto en que laboran, entre los que dijeron identificarse con Fox mas de
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las dos terceras partes también confiaron en decir su puesto; Sin embargo, para 
Labastida, mas de las dos terceras partes de trabayadores que dijeron identificarse 
con éI no confiaron en dar el puesto desempefiado. 

De acuerdo a un porcentaje considerablemente alto, entre los trabajadores de base 
se encuentra una mayor identificacién respecto a la figura de CCS, seguida por la 
que manifiestan hacia FLO y VFQ - entre quenes por cierto la distancia no fue muy 
amplia -. Circunstancia que se ve reflejada al ubicar més fAcilmente las plataformas 
politica, econdmica, social, de justicia y sobre mujer, de esos mismos candidatos y 
colocar al principio a CCS, seguido de VFQ y FLO. (Cabe aclarar que para el caso 
de VFQ no se registraron datos de su plataforma sobre mujer, porque en el tiempo 
de la elaboracién del cuestionario aun no tenia planteado concretamente nada al 
respecto). 

Sin embargo, al calificar dichas plataformas como buenas, CCS siempre se colocé al 
final segtin las opiniones vertidas en este sentido- aqui es conveniente considerar 
que sumando las opiniones tanto de VFQ como de FLO, minimamente rebasarian al 
candidato CCS -. Mientras que FLO fue quien ocupé el primer lugar, al ser 
calificadas como buenas sus plataformas, seguido en este caso por VFQ. 

Los trabajadores de base dijeron identificarse con cualquiera de los tres candidatos, 
ya sea CCS, VFQ 0 FLO, pero, la constante en este caso, es que también un numero 
considerable de frecuencias se identificd con el mismo partido al cual pertenece el 
aspirante politico elegido en ese orden De igual manera, se registra un porcentaje 
considerable de aquellos que no confian en ningun partido politico, pero es menor el 
de aquellos que dentro de las filas de un instituto se identifican con otro. 

La identificacién generada por el discurso politico de los candidatos presidenciales 
entre los trabajadores de base, favorecid a VFQ seguido de CCS y de FLO. Se 
puede interpretar que entre de las personas que optaron por Cardenas, hay 
posibilidades de que en su momento cambien su identificacién hacia Fox en primer 
término y hacia Labastida en segundo plano, ya que se identifican en ese mismo 
orden con el discurso y el tema de! discurso de estos dos candidatos. De esta manera 
Se resumen que, entre de las personas que optaron por Fox, existe la posibilidad de 
que en su momento cambien su ident:ficacién hacia Labastida en primer término y 
hacia Cardenas en segundo plano, ya que se identifican en ese mismo orden con el 
tema del discurso y con este mismo de tales candidatos. En este sentido se advierte 
que, entre de las personas que optaron por Labastida, existe la posibilidad de que en 
su momento cambien su identificacin Fox en primer término y hacia Cardenas en 
segundo plano 0 a la inversa, ya sea que se identifican con el tema del discurso y/o 
con este mismo, de tales candidatos.
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Cabe destacar que, en este aspecto habria una fuga de opiniones de cierto candidato 
hacia los otras dos. Por ello, se puede mencionar que de las opiniones captadas por 
Labastida, podrian emigrar hacia las filas de Fox, primeramente y hacia las de 
Cardenas en segundo plano. Mientras que de Fox hacia otros se colocarian en la 
opcidn de Labastida, y después en la de Cardenas. En tanto que, de los trabajadores 
que opinaron sobre Cardenas, habia ia posibilidad de que se inclinaran hacia Fox y 
Labastida en ese orden. 

En lo correspondiente al caracter politico de los candidatos, FLO fue identificado 

como muy enérgico, mientras que CCS y VFQ presentan una calidad regular, tal 
como la firmeza de los tres. De igual manera, como regularmente templados son 
identificados CCS y FLO, pero VFQ es poco templado. 

El candidato FLO fue identificado como muy natural y muy espontaneo, mientras 

que sus dos oponentes lograron la calificacién de ser regulares en estos aspectos. 

Por otra parte, CCS resulté ser muy jovial, y regularmente improvisado. En tanto 
que VFQ es también regularmente improvisado, sin embargo no lo identifican como 
jovial. En estos dos tipo de caracter politico, FLO no registra ninguna calificacion 

En orden de importancia, CCS, FLO y VFQ, fueron calificados como buenos 

candidatos a la presidencia de Ja Republica. Ya en su conducta como funcionarios 
CCS, VEQ y FLO recibieron el calificativo de buenos. Mientras que la misma 

calificacién se repitid para el caso de la conducta como esposos para VFQ, CCS y 
FLO. 

A decir de las opiniones vertidas FLO, CCS y VFQ, son regularmente amables y 
accesibles, en ese orden de importancia El poder de convocatoria de los tres 
candidatos, resulté ser regular. La sensibilidad de VFQ es mucha y regular en el 
caso de CCS y FLO Y sobresale la amplia vocacién de lider politico de CCS y de 
FLO, contrastada con la calidad de regular de VFQ. 

La forma de vestir es coincidentemente buena para CCS, FLO y VFQ, Mientras que 
el peinado resulta ser primeramente bueno para FLO, seguido de CCS, y VFQ Con 
el tipo, de rostro se identificaron como bueno el de FLO, malo el de VFQ y sin 

decision hacia CCS. 

La complexion fisica de FLO les parece excelente, buena la de VFQ y regular la de 
CCS. Mientras que la forma de caminar y las posturas corporales de CCS y VFQ 

fueron consideradas como buenas, pero FLO no tuvo decisién al respecto, ni en 
cuanto al tipo de sus gestos, que para el caso de sus dos oponentes fueron 

considerados como reguiarmente aceptables.
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CONCLUSIONES GENERALES 

La presente investigacién comprende la exposicion de tres diferentes tipos de 
conclusiones tedrico-metodoldgicas, las cuales giraran en torno a los aspectos técnico y 
tematico, asi como las optativas, que en éste seran presentadas a continuacién: 

La Opimsén Publica, conceptualizada desde 1a lente de la Comunicacién, fue la base para 
abordado este trabajo. Para ello, fue necesario desarrollar una caracterizacién histérica de 
aquella, consistente en destacar los referentes ptblicos a partir de las comunidades 
Primitiva, Griega, Romana, Edad Media, Renacimiento y Capitalismo 

CONCLUSIONES TEORICAS 

Tal objetivo requirié la aplicacién de cuatro diferentes teorias, de dos autores; [a general 
de sistemas. {a soctal de Ja comunicacién, la de la mediacin social y la de la accién 
comunicativa, de Manuel Martin Serrano y de Junger Habermas, respectivamente. 

TEORIA GENERAL DE SISTEMAS 

La utilizacion de esta teoria permitid identificar en cada uno de los sistemas a los elementos 
que le conforman la presente investigacién, por lo cual tenemos un: 

e Sistema Histdrico: Fechas:11 al 16 de noviembre de 1999 
Lugar: Instalaciones del Gobierno del Distrito Federal, 
en Plaza de la Reptiblica y Pino Suarez, colonia Centro, 
México. 

e Sistema Referenctal: Los requisitos que de entrada fueron solicitados al encuestado, 
tales como: 

Ser Trabajador de Base, 

Laborar en la Direccion General de Comunicacién Social del 
GDF. 
Dentro de] Horario de Labores. 

ue o
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2 Sistema Social: La variable demografica conformada por area de trabajo, 
sexo, ¢dad, nivel de Estudios, Posicién Religiosa, Salario, 
Ingreso familiar, Personas Dependientes del Ingreso Familiar 
y Puesto Desempefiado, Posicién Politica. 

@ Sistema comunicativo: Se consideraron como actores de la comunicacién a los 
sujetos encuestados y a los encuestadores; como expresiones 
escritas, las que realizaron los encuestados sobre las 
campafias, como imstrumento los espacios para llenar del 
cuestionario y el propio cuestionano aplicado; y por tiltmo 
jas representaciones las conformaron os datos 
proporcionados por el encuestado. 

TEORIA SOCIAL DE LA COMUNICACION 

La investigacion se orient a las expresiones de los Trabajadores de Base de la Direccion 
General de Comunicacién Social de] Gobierno del Distrito Federal 

Asi, quedaron conformados los elementos que componen el Modelo Dialéctico de ta 
Comunicacién, y estos son: Actores, Instrumentos, Expresiones y Representaciones, 
explicados en el apartado inmediato anterior. 

ACTORES€~ > INSTRUMENTOS 
Encuestados y encuestador Cuestionario y espacio llenados del 

mismo, 
a 

a“ v 

EXPRESIONES¢————____-> REPRESENTACIONES 
Opinion del encuestado Datos proporcionados por el 
escrita por el encuestador encuestado 
respecto a las camparfias 
electorales de los candidatos 
de los partidos politicos, 
rumbo a las elecciones del 
afio 2000, basada en su mmagen, 
discurse y oferta politica. 

322
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TEORIA DE LA MEDIACION SOCIAL 

La aplicacign de la Teoria de la Mediacién Social permitié elaborar la Tabla de 
Especificaciones, a través de establecer un orden sobre Ios conceptos, hechos o cosas. De 
esta manera, fueron operacionalizados conceptos, categorias, indices e indicadores. 

Los grados de libertad que se plantean en la Teoria de la Mediacién Social se pudieron 
observar en el cuestionario aplicado, encontrandose en las preguntas de opcién miltiple 
realizadas, dado que estas como las respuestas tenian el mismo significado para los 
encuestados y encuestadores. 

LA TEORIA DE LA ACCION COMUNICATIVA 

La teoria de la Accién Comunicativa de Habermas, plantea los campos de accion de la 
comunicacion y estabiece las diferencias entre el hacer, el decir y el pensar del ser humano. 
Por lo que en ia presente investigacion sirvid para entender Ja limitacion de la misma, y de 
futuros estudios que se basen en la investigacién de las expresiones, ya que no 
necesariamente existe una congruencia entre lo que dicen, piensan y hacen los sujetos a los 
que se aplico la encuesta, y también permite establecer que Ja investigacién se orienté a 
conocer séle lo que dicen los Trabajadores de Base de la Direccién General de 
Comunicacién Social del Gobierno del Distrito Federal, en torno a las campafias electorales 
de los candidatos Cuauhtémoc Cardenas Solérzano, Vicente Fox Quesada y Francisco 
Labastida Ochoa, de los partidos politicos de la Revolucion Democratica, Accién Nacional 
y del Revolucionario Institucional, rambo a las elecciones del afio 2000, basada en su 
imagen, discurso y plataforma politica. 

CONCLUSIONES TECNICAS 

Esta investigacién contemplé una investigacion de campo, a través de la aplicacién de un 
cuestionario, cuyas preguntas emanaron de la Tabla de Especificaciones, y permitieron 
recabar la Opinion de los Trabajadores de Base de la Direccién General de Comunicacién 
Social del Gobierno del Distrito Federal, en torno a las campafias electorales de los 
candidatos Cuauhtémoc Cardenas Solérzano, Vicente Fox Quesada y Francisco Labastida 
Ochoa, de los partidos politicos de la Revolucion Democratica, Accién Nacional y del
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Revolucionario Institucional, rumbo a jas elecciones del afio 2000, basada en su imagen, 
discurso y plataforma politica. 

Mediante la tabla de especificaciones, se operacionalizaron los conceptos de “Opinién”, 
de “trabayadores de base” y de “candidatos presidenciables”, dejando como resultado el 
cuestionario que se aplicé. (De dichos conceptos surgieron los indicadores, indices y los 
reactivos que lograron, a través de un proceso de arboreacién en una matriz de doble 
entrada, la delimitacién de fas opciones posibles en cuanto a las caracteristicas 
demograficas, las categorias del placer y displacer respecto a la imagen, discurso y 
plataforma politica de los candidatos presidenciables; ello implicé consideraciones de tipo 
general, sobre sus posibles consecuencias y dificultades a la hora de aplicar la encuesta). 

Para verificar la validez y claridad del cuestionario se llevé a cabo una prueba piloto con 5 
trabajadores de base que, posteriormente, ya no fueron contemplados en la muestra, para 
no afectar los resultados finales. 

Al definir la muestra para esta investigacién, se determiné que el cuestionario se aplicaria a 
148 trabajadores de base de una poblacién total de 240 individuos. 

La investigacion sobre la Opinién de los Trabajadores de Base fue recabada a través la 
encuesta aplicada los dias 11, 12, 15 y 16 de noviembre, en las instalaciones de Plaza de la 

Constitucién y Pino Suarez, coloma Centro, México, Distrito Federal, conchuyendo en la 
captura de la informacién obtenida con el objeto de precisar un orden para su respectiva 
interpretacion. 

En el caso de éste estudio la interpretacién con la que se manejaron fos resultados fue 
cuantitativa y en los casos en los que existe una apreciacién subjetiva en el analisis 0 en las 
conclusiones siempre se tornaron en cuenta los resultados cuahtitativos para dar validez. 

CONCLUSIONES TEMATICAS 

Partiendo de la hipdtesis que se planted al inicio de la presente investigacién: “No se sabe 
© se desconoce la opinion de los Trabajadores de Base de la Direccion General de 
Comunicacidn Social del Gobierno del Distrito Federal, en torno a las campafias electorales 

de jos candidatos de los partidos politicos, rumbo a tas elecciones det afio 2000, basada en 
su imagen, discurso y oferta politica”; se establece que no pudo ser en dichos términos 
porque ahora si se sabe cual es la opinion alrespecto: 

Se puede concluir que un alto porcentaye de los trabajadores de base, de ambos sexos y de 
diferentes turnos, se encuentran identificados con el candidato a la Presidencia de la 
Republica por parte del PRD, Cuauhtémoc Cardenas Solérzano, con sus plataformas 
politica, economica, social, sobre justicia y sobre mujer, que fueron calificadas como 

pe Le
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buenas. El discurso politico de Cardenas, sobresalié al ser mas identificado que el de los etres dos candidatos, entre los que destaca Fox por concentrar mas personas que identificaron cualquiera de los otros discursos que el de él, resultado acorde con las opiniones vertidas que desaprueban y desconocen su discurso. 

Por su caracter politico Labastida resulté ser calificado como el mas enérgico, el mas natural y el mds espontaneo. En tanto que, fueron proyectados como buenos en torno al desempefio de ios roles sociales como candidatos, funcionarios y/o esposos, respectivamiente hablando. 

A decir de las opiniones de los trabajadores sobre la imagen de lider politico, Labastida, Cardenas y Fox son regularmente amables y accesibles, ademas de que cuentan con un regular poder de convocatoria. Mientras que la sensibilidad de Fox se impuso ante sus contrincantes. Sin embargo, una amplia vocacién de Kder politico fue descubierta en 
Cardenas. 

Al tratarse de las caracteristicas de imagen fisica, los tres candidatos proyectan una buena forma del saber vestir. En lo concermente al tipo de rostro y de peinado, tos de Labastida, son aceptablemente buenos, y es, de los tres, quien mejor complexion fisica tiene. Y al mismo tiempo, fueron calificadas, por igual, como buenas las posturas corporales tanto de 
Fox como de Cardenas. 

PROPUESTAS 

Con la realizacion del presente estudio fue posible conocer en que medida la opinion de los 
trabajadores de base de la Direccién General de Comunicacién Social del Gobierno del 
Distrito Federal identificé a los candidatos a la Presidencia de la Reptblica Cuauhtémoc 
Cardenas Solorzano, Vicente Fox Quesada y Francisco Labastida Ochoa, a través de ciertos 
aspectos que merecieron ser calificados como positivos y negativos, agradables o 
desagradables. 

Con base a que esta administracién del Gobierno del DF, es producto de Ja labor politica 
del Partido de la Revolucién Democratica, en cuyo inicio estuvo a cargo de Cuauhtémoc 
Cardenas Solérzano, hoy candidato por la Presidencia de la Repiiblica, proceso sobre el 
cual gira esta investigacién, por lo que se propone buscar puntos de equilibrio y/o ventajas 
en cuanto a: 

Una mayor difusién det discurso, una mayor puntualizacidn de las plataformas o planes de 
gobierno © imprimir mayor energia a en el caracter politico, mayor naturalidad, mayor 
espontaneidad y mayor sensibilidad, 
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Sobre la imagen fisica, habran de buscarse atributos para que su rostro, complexion fisica y 
posturas corporales - como ya lo han logrado cuando se muestra sonriente -, se observe 
diferente, para aventajar en este aspecto a sus oponentes. 

Asimismo, en el plano de los roles sociales, el Ingeniero Cardenas no ha mostrado la faceta 
de esposo, circunstancia que deberia tener cabida en este proceso, formar, en si, un 
concepto de la Primera Dama, su carisma, sus actividades como tal, ya que también Ja 
gente desea conocer mas de 1a vida del candidato por ei cual decidird al momento de 
sufragar en las urnas. 

Para lograr lo anterior, es conveniente realizar algunas investigaciones de opinion publica 
de manera particular sobre los aspectos negativos del candidato Cuauhtémoc Cardenas con 
base en los aspectos en que sus oponentes mantienen ciertas ventajas.
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ANEXOS



Le 
Statisticat Techniques od the Anatysts af Dace{? 93 

MUESTRAS . TABLE FOR DETERMINING NEEDED SIZES OF A RANDOMLY CHOSEN SAMPLE 

. #ROM A GIVEN FINITE POPULATION OF /V CASES SUCH THAT THE SAMPLE 

PROPORTION p WILL BE WITHIN & ,0$ OF THE POPULATION PROPORTION 

P WITH A 95 PERCENT LEVEL OF CONFIDENCE! TABLA PARA LA DETERMINACION DB UNA MUESTRA SACADA DH UNA 
POBLACION FINITA, PARA MARGENES DE BRROR DAL f, 23,475 POR 

100, EN LA HIPOTESIS de p = 30% 
: . N s N s N s 

Mirgea dé contianza def 93,8 por 100 “ . 
10 to 220 140 1200 29 

15 14 "230 144 1300 9 

Amplind de la muestra para mdrgents dé error * . 120 ag 240 148 1400 13033 

Amplitad do fs . shed tndlcados® . : 25 - 350°° 152 1500 06 

poblaciéa ; : 30 28 joo, 155 1600 310 

$LG £26 AFH ASK BSH 410% 35 32 . 270, -  1s9 1700 313 

240 | 3% C~™ 380 «162 1800 317 

et) rs) “45 - 40 290 + 165 1900 320 

385285, 91 : so “44 . 300 . 169 2000 322 

‘ 20 175 2200 327 
st | ese 94 58 4a 3 

mo ORS re ee ee . 65 
12069 SMS 70 59 - 380 191 2600 338 

1.364 ott 1 3 . 15 63 4000 196 3 

1.458 43 330 39 . 3 80 66 420 201 3500 346 

1538 3700 S4t 364 98 8S 70 440 20$ 4000 3st 

"1.607 $91 349 367 98 90 3 460 . 210 4500 354 

1.667 909336 * 370 98 95 % 480 214 $000 357 

es . 100 80 . 500 7 st 38 

176s 938 366 375 98 110 86 550 226 7 

4.842 949374 38 9 (20 92 600 234 8000 BSL 

190s 976 380 381 99 130 97 650 242 9000 368 

19371989 584838 99 140 103 700 148 10000 3p 

3.000 2.000 ooo 88S ” 150 108 750 254 1000 375 

160 13 800 260 20000 317 

6.000 2.143 1.034 Cl, es 170 it 450 + 268 30000 379 

6.657 2.222 1.053 606 392 100 $80 423 900 269 40000 380 

7143 2.273 1.064 610 394 100 £90 a7 . 950 - - 24 $0000 384 

8333 238t: 1.087 Gly ww 100° : 200 432 “7000 278 75000 382 

9.091 * 2439, 1.099 © 62t WE 100, . 210 136 1100 28s 100000 384 

x 10.000 2.500 hat 623 - 400 100 . . 

~ Note: Nis population size; S bs sample size. 

p= ptoporeiéa (ea porcentafe) de toa elemento’ postadores del cardcter conslderada, . 
Sl p ea < 50% fn snoestra necesaria eg mds pequelia, ' 

Nora—Cuande no oe tndlea, ta clfra significa que la’ muestra deberfa tener una 
ampltud superior a la mitad do ila poblaciéa, fo que equivaldris extender ta excues- 

ta al tolsl de Ja poblaciéa mina, 
. id 

Foente: Ansin y Conroa, Tables for Statistictans, 

100 j 
To Kick, RV" and Morgen, D. W. Determining sample ze for research ectlvities, Educational and 

Prychological Meaurement, 1970, 30, 607-610,



México, DF,a_| 3 de octubre de 1999 

MAESTRO HECTOR JESUS TORRES LIMA 

PRESENTE 

Por este medio hago constar que el C. JESUS GUADALUPE VEGA ha presentado el 

proyecto de investigacién sobre la opinién de los trabajadores de base de la Direccién 

General de Comunicacién Social del Gobierno del Distrito Federal, en torno a las 

campafias electorales de los candidates de los partidos politicos, rambo a las elecciones dei 

afio 2000, basada en su imagen, discurso y oferta politica, cuya finalidad es su titulacion y 

con el cual estoy de acuerdo para su realizacién en esta. 

Sin mas por el momento, quedo de usted a sus ordenes para cualquier asunto al respecto en el siguiente 
telefono. 1 O4P YT} 922 6512 

Por su atencién, gracias. a 

ATENTAMENTE 

DIRECTOR DE SINTESIS, ANALISIS Y MONITOREO 

LIC. MIGUEL ANGEL QUEIMAIN SAENZ 
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México, DF, 2 _/ de octubre de 1959 

MAESTRO HECTOR JESUS TORRES LIMA 

PRESENTE 

Por este medio hago constar que el C. JESUS GUADALUPE VEGA ha presentado el 

proyecto de investigacién sobre la opinién de los trabajadores de base de la Direccién 

General de Comunicacién Social del Gobierno del Distrito Federal, en torno a las 

campaias electorales de los candidatos de los partidos politicos, rambo a las elecciones dei 

aio 2000, basada en su imagen, discurso y oferta politica, cuya finalidad es su titulacion y 

con el cual estoy de acuerdo para su realizacion en esta. 

Sin mas por el momento, quedo de usted a sus ordenes para cualquier asunto al respecto en el siguiente 

telefono: 521 2 ¥ + 

A 
Por su atencion, gracias. bh a 

f 
j 

ATEN DAMENTE 

DIRECTOR DE DIFUSION 

Lie Syeyhs DRO PE 
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